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Marítima. Seguimos navegando 
en régimen de «avante poca» 

 
 

Estrategia Europea de Seguridad Marítima. Seguimos navegando 
en régimen de «avante poca» 

Resumen: 

El pasado 10 de marzo, la Comisión junto al Alto Representante, publicaron una 
Comunicación Conjunta que actualizaba la Estrategia Europea de Seguridad Marítima 
(EUMSS) de 2014, así como su Plan de Acción derivado. Este documento deberá ser 
endosado por el Consejo, previsiblemente durante el próximo mes de junio.  

En este trabajo se trata de analizar la EUMSS de 2014 como referencia de la actual, su 
contenido así como su proceso de desarrollo, tanto desde una perspectiva temporal 
como estudiando las circunstancias que provocaron que determinados asuntos no fueran 
abordados, para a continuación comparar este texto con la versión actualizada, y poder 
identificar y destacar las principales novedades y aportaciones de la nueva versión.  

Siendo un documento necesario y pertinente en su contenido, se siguen identificando las 
mismas carencias que en el anterior, la falta de una dimensión ejecutiva en la estrategia 
que le deja en un nivel eminentemente declarativo, y sobre todo una arquitectura de 
gobernanza que pueda derivar en autoridad de coordinación de las distintas acciones en 
seguridad marítima. Dadas las limitaciones de Bruselas, derivadas de su bicefalia 
ejecutiva, corresponde a los Estados Miembros (EEMM) de la Unión Europea contribuir 
con diseños más completos en sus Estrategias nacionales, que contribuirán como los 
pilares a la construcción de la dimensión europea.  

Palabras clave: 

Seguridad marítima, Unión Europea, amenazas, riesgos, actor global, competencias, 
gobernanza, intersectorial, aproximación integral. 
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EU Maritime Security Strategy. Still navigating “slow ahead” 

Abstract:

Last March 10th, the European Commission, together with the High Representative, 
published a Joint Communication updating the 2014 European Maritime Security Strategy 
(EUMSS), as well as its derived Action Plan. This document has to be endorsed by the 
Council, foreseeably next June.  

The purpose of this paper is to analyze the 2014 EUMSS, its content, and particularly its 
strengths and shortcomings, studying from a temporal perspective its development over 
time, as well as the circumstances that caused certain issues such as governance not to 
be included, and with this perspective, comparing it with the updated version, highlighting 
the main features and contributions of this new version.

Although it is a timely and relevant document in its content, the same shortcomings and 
limitations, as in the previous one, are still identified, namely the lack of an executive 
dimension in the strategy, which does not address either the means or, above all, a 
governance architecture that could issue the coordinating role for the various maritime 
security and safety actions. Given the limitations of Brussels, stemming from its executive 
bicephalia, it is up to the Member States to contribute with more complete designs in their 
own National Strategies, which should contribute as pillars to the european building in 
maritime security.

Keywords:

Maritime security, European Union, threats, risks, global actor, governance, 
competencies, cross-sectoral, comprehensive approach. 
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Introducción  

El pasado 10 de marzo la Unión Europea, a través de un documento tipo «Comunicación 

Conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad». Este documento, dirigido al Consejo y al Parlamento Europeo, 

es una versión actualizada y mejorada de la primera Estrategia Europea de Seguridad 

Marítima (EUMSS), publicada en 2014, que pretende reflejar y responder1 a los retos 

cambiantes en seguridad marítima acaecidos desde esa fecha, y que deberá ser 

aprobada por el Consejo el próximo mes de junio, aborda el objetivo de convertir a la UE 

en un proveedor de seguridad marítima a nivel global.    

Se pretende en este trabajo hacer un breve análisis del contenido de la EUMSS, de su 

evolución en estos años, así como del citado documento de actualización, para comparar 

ambas estrategias, destacar las principales novedades e identificar las fortalezas y las 

carencias/debilidades de ambos documentos. En la misma línea también se abordará el 

proceso de implementación.  

Aunque pueda resultar paradójico, saber exactamente lo que queremos decir con 

«seguridad marítima» no es tarea fácil, pues existen numerosas y diversas definiciones, 

aunque vaya por delante que ninguna de las dos EUMSS, la define con detalle. 

Till, en su obra Seapower2, asocia la seguridad marítima a la idea de mantener el «buen 

orden» en la mar frente a aquellos riesgos y amenazas que lo ponen en peligro, y toma 

la definición3 de seguridad marítima de la propia Royal Navy.  

Profundizando un poco más en la definición, en diferentes artículos4,5 publicados en los 

últimos años por el almirante Del Pozo, aboga por entender la seguridad como una 

actividad, como un objetivo siempre inalcanzado y que requiere constante atención y 

                                                            
1 PEJSOVA, Eva. «The EU’s Maritime Ambitions in the Indo-Pacific», The Diplomat. 14 de marzo de 2023. 
Disponible en https://thediplomat.com/2023/03/the-eus-maritime-ambitions-in-the-indo-pacific/  
2 TILL, Geoffrey. Seapower. A Guide for the Twenty-First Century. Routledge, Nueva York, 2007, p. 286. 
3 La Royal Navy entiende por «seguridad marítima»: «Aquellas operaciones, que unidades militares, en 
colaboración con otros departamentos gubernamentales, agencias y socios internacionales en el entorno 
marítimo, orientadas a contrarrestar actividades ilegales y a apoyar la libertad de los mares, con el objeto 
de proteger los intereses nacionales e internacionales” 
4 DEL POZO, Fernando. «La seguridad marítima: la mar nunca está en calma» (Documento de Trabajo, 
n.o 3). Real Instituto Elcano, 12 de marzo de 2014. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/ 
documento-de-trabajo/la-seguridad-maritima-hoy-la-mar-nunca-esta-en-calma/        
5 DEL POZO, Fernando. «La mar nunca está en calma (II). Análisis del concepto de seguridad marítima 
en España» (Documento de Investigación, n.o 12). IEEE, 2015. Disponible en: https://www.ieee.es 
/Galerias/fichero/docs_investig/2015/DIEEEINV12-2015_Seguridad_Maritima_Espana_FdelPozo.pdf  
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esfuerzo pues es afectada por toda clase de actividades ilícitas o delictivas, en lugar de 

interpretarla como una condición o estado6.  

En línea con esta interpretación de la seguridad, entre los peligros que la acechan, y en 

el ámbito que nos compete, el marítimo, Del Pozo diferencia entre los derivados de los 

efectos de la naturaleza y de los accidentes, que engloba como «riesgos», y aquellos 

producidos por la acción deliberada del hombre, a los que incluye como «amenazas»7. 

Esta diferenciación le permite articular su propuesta de definición de «seguridad 

marítima»8 en base a dos elementos complementarios; por una parte como la 

combinación de medidas preventivas y correctivas orientadas a proteger de amenazas y 

actos ilegales deliberados9, a lo que se suma un segundo componente entendido como 

la combinación de medidas preventivas y de respuesta dirigidas a proteger el ámbito 

marítimo, limitar los efectos de peligros naturales, de accidentes, daños al medio 

ambiente y las personas10.  

Si a esta definición de seguridad marítima le sumamos las definiciones de 

vulnerabilidades y desafíos11, tenemos claramente establecido el campo de juego, lo que 

nos permitirá analizar de forma más clara las diferentes acciones y medidas de los 

diversos actores con competencias y responsabilidades en este campo de la seguridad.  

La gran cantidad y la diversidad12 de actores y autoridades en los distintos sectores de 

la seguridad marítima, cada uno con sus competencias y con fronteras muchas veces 

difusas entre las de unos y otros, convierte este campo de juego de la seguridad marítima 

en un escenario que, sin llegar a ser una jungla, se puede parecer a un bosque, donde 

cada uno cuida y protege su/s árbol/es y marca con líneas rojas sus correspondientes 

lindes, dando lugar a una situación en la que cada uno está tan concentrado en proteger 

sus árboles, que no se presta al bosque la atención que merece.  

 

                                                            
6 DEL POZO, Fernando. Op. cit., 2014, pp. 5-6. 
7 Ibidem, p. 9-10 
8 Ibidem, p. 6 
9 Lo que en terminología sajona se entiende como security y en la francesa como sûreté 
10 Que sería la safety sajona y la securité francesa. 
11 DEL POZO, Fernando. Op. cit., 2014, p. 10. 
12 Podríamos mencionar a nivel de las distintas naciones, entre otros, a las marinas militares, servicios de 
guardacostas, comunidad mercante, autoridades portuarias, salvamento marítimo, aduanas; actores cuyo 
número,  a nivel UE, se multiplica de forma notable. 
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Estrategia Europea de Seguridad Marítima (2014) 

En el año 2010, con motivo de la Presidencia del Consejo de la UE, España planteó el 

reto de avanzar en el fortalecimiento de la seguridad marítima en la Unión a través de 

varias líneas de acción, de las cuales la principal era la de elaborar una Estrategia 

Europea de Seguridad Marítima, un documento de ámbito global que debería contribuir 

a la utilización complementaria y coordinada de los distintos medios que operan los 

distintos actores con responsabilidades en este ámbito.  

Ya señalábamos13 en 2011 que con la propuesta se trataba de identificar los intereses 

marítimos de la Unión, los riesgos y amenazas, y sobre todo definir los objetivos, y como 

consecuencia los medios y formas para alcanzarlos. Se pretendía pues promover la 

elaboración de un documento clásico de objetivos, formas de actuación (adecuar los 

medios a los fines14), y medios (ends, ways and means); una estrategia tradicional, con 

la idea de poner cierto orden en el campo de la seguridad marítima, todo ello desde una 

perspectiva integral, y siendo conscientes de las limitaciones estructurales de la Unión15. 

 Como ya señalábamos entonces, se trataba de redactar una suerte de capítulo de 

seguridad en el marco de la Política Marítima Integrada de la Unión. El proyecto era 

ilusionante, y buscaba mejorar no solo la eficacia sino también la eficiencia de las 

actividades de seguridad marítima de la Unión, y por consiguiente las de los propios 

Estados Miembro (EEMM). Finalmente, la Estrategia16 vio la luz en junio de 2014, en el 

marco de la Presidencia griega del Consejo. Su correspondiente Plan de Acción fue 

aprobado unos meses después, también en 2014, durante la presidencia italiana.  

El documento tiene una longitud de 10 páginas, para las cuales fueron necesarios 4 años 

de trabajos. Esto denota la complejidad y las dificultades institucionales que 

                                                            
13 ROMERO JUNQUERA, Abel. «El largo camino hacia una estrategia de seguridad marítima» (Documento 
de Opinión, n.o 35). IEEE, abril de 2011. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/ fichero/ docs 
_opinion/2011/DIEEEO35_2011EstrategiaSeguridadMaritima.pdf   
14 DEL POZO, Fernando. Op. cit., 2014. 
15 En la UE conviven políticas comunitarias, responsabilidad de la Comisión, con políticas 
intergubernamentales, competencia del Consejo, y por tanto de los Estados Miembros (EEMM). 
16 EUROPEAN COMMISSION. «Joint Communication to the European Parliament and the Council: For an 
open and secure global maritime domain: elements for a European Union maritime security strategy». 
Bruselas, 6 de marzo de 2014. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF 
/?uri=CELEX:52014JC0009  
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condicionaron su desarrollo, algunas de las cuales ya analizábamos17 en 2013, aunque 

todavía con la esperanza de obtener un documento que abordara de forma integral y 

completa la tarea propuesta. Destacábamos, con cierta esperanza de equivocarnos, el 

importante grado de desconfianza entre las partes que presidía los trabajos, que ya era 

francamente manifiesta desde 2010, cuando no fue precisamente fácil dibujar el campo 

de juego18, simplemente para poder empezar a discutir cómo elaborar la Estrategia.  

En aquellos primeros borradores ya identificábamos19 carencias importantes, como la 

falta de una dirección única. Adelantábamos entonces que el documento a presentar en 

2014, en forma de Comunicación Conjunta, no podía ser más que un documento de 

carácter político, pero abriera la puerta a desarrollar posteriormente una estrategia 

clásica (ends, ways and means), cosa que finalmente no ha sucedido. A esto sumamos 

que ya considerábamos que la «función directiva» de las acciones en seguridad marítima 

iba a ser el elemento clave a resolver, y que finalmente tampoco fue abordado, por lo 

que actualmente no existe una autoridad que dirija y coordine las distintas acciones a 

ejecutar, lo que es decir, que no se ha definido una estructura que gobierne el proceso.  

Los trabajos finalmente dieron fruto a un documento tipo «Comunicación Conjunta de la 

Comisión y del Alto Representante», y que, aunque se le llama coloquialmente la 

Estrategia Europea de Seguridad Marítima (EUMSS), tiene por título «Para un dominio 

marítimo global seguro y abierto: elementos para una estrategia de la Unión Europea de 

seguridad marítima». El contenido del documento responde perfectamente al título, pues 

se limita a describir algunos, no todos, de los elementos que deberían componer la citada 

estrategia, y en ningún caso responde a lo que se podría llamar una estrategia al uso.  

Tras una breve y muy pertinente introducción, el documento se limita a identificar cinco 

intereses  marítimos20 de la UE y ocho amenazas a la seguridad marítima, de las cuales 

                                                            
17 ROMERO JUNQUERA, Abel. «Elaboración de la Estrategia Europea de Seguridad Marítima. Evolución 
de los trabajos en un entorno complejo» (Documento de Opinión, n.o 101). IEEE, octubre de 2013. 
Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/ docs opinion/2013/DIEEEO101-2013_Estrategia 
Seguridad Maritima Abel Romero.pdf  
18 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. «Council conclusions on Maritime security strategy». 
Luxemburgo, 26 de abril de 2010. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu /uedocs/ cms_data/ 
docs/ pressdata/EN/foraff/113998.pdf  
19 ROMERO JUNQUERA, Abel. Op. cit., octubre de 2013. 
20 Se detallan en la página 3 del documento de la nota 9 y, en resumen, son: la prevención de conflictos, 
la protección contra las amenazas a la seguridad marítima, el control efectivo de las fronteras exteriores 
de la Unión, la protección de la cadena global de aprovisionamiento de la UE y de la libertad de navegación 
y la prevención de la pesca ilegal, no regulada y no declarada (IUU).   
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las cinco primeras lo serían en el sentido explicado en párrafos anteriores, y las tres 

últimas podrían calificarse como riesgos. A lo anterior se suma un epígrafe bajo el título  

«Propósito de la Estrategia» - es paradójico que la llame «estrategia» cuando el propio 

título del documento no la denomina como tal -, donde, con buen criterio, se aboga por 

una aproximación inclusiva y exhaustiva, que se debe ir construyendo a base de logros21. 

Identifica de forma clara que el objetivo primigenio del documento es facilitar una 

aproximación intersectorial a la seguridad marítima, para lo cual identifica cuatro 

objetivos estratégicos22. Finaliza identificando cuatro principios directores, con vistas a 

diseñar la mejor gobernanza (aproximación intersectorial23, integridad funcional, 

multilateralismo marítimo, y respeto a las leyes y a los principios), que serían aplicados 

a cinco áreas de cooperación24.  

El documento, siendo un trabajo más que correcto que no pierde nunca de vista el 

objetivo primario, la aproximación intersectorial, no es en ningún caso una estrategia al 

uso. Realmente, se podría considerar como una suerte de marco estratégico (strategic

framework) o como dice el título, «elementos para elaborar una estrategia», donde se 

identifican las amenazas, los objetivos y sobre todo los principios de actuación. No 

pretende realmente abordar una acción ejecutiva en seguridad marítima a nivel europeo, 

sino simplemente identifica la necesidad de mejorar y facilitar la cooperación entre los 

actores competentes en este campo (de los diferentes sectores involucrados), tanto a 

nivel nacional como europeo, lo cual es ya muy ambicioso en sí mismo. En el fondo, trata 

simplemente de hacer una aproximación conjunta (intersectorial25) - combinada 

                                                            
21 Siguiendo claramente el método comunitario, basado en las propuestas o doctrina de Robert Schuman, 
uno de los padres fundadores, como se indica en el último párrafo de las conclusiones. 
22 Hacer el mejor uso de las capacidades (a nivel nacional como europeo); promover partenariados 
eficaces y creíbles en el dominio marítimo global; promover la rentabilidad (eficacia-coste); y aumentar la 
solidaridad entre Estados Miembro (EEMM) de la UE. 
23 El documento del Parlamento Europeo de marzo de 2023 «Charting a course through stormy waters: 
The EU as a maritime security actor» es un resumen muy completo de la evolución de los trabajos en el 
marco de la seguridad marítima y define la aproximación intersectorial como el principio que pretende 
promover la más amplia cooperación entre las autoridades marítimas civiles y militares, las agencias de la 
UE y todos los sectores de las industrias marítima y naviera. Disponible en: https://www.europarl. 
europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_BRI(2021)689342   
24 Acción exterior; concienciación, vigilancia e intercambio de información en lo marítimo; desarrollo de 
capacidades; gestión de riesgos, protección de infraestructuras críticas y respuesta a crisis; e innovación, 
investigación y adiestramiento en seguridad marítima 
25 La propia estrategia define en su página 2, lo que se entiende como intersectorial o cross-sectoral, que 
se refiere a acciones o cooperación entre diferentes funciones marinas o marítimas (maritime safety, 
marine environment protection, fisheries control, customs, border control, law enforcement and defence).   
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(internacional) a la seguridad marítima a nivel europeo, con la idea de establecer los 

pilares que permitirían posteriormente desarrollar una estrategia clásica.  

Autores como Frontini consideraban en 2014 que la propuesta española de 2010 había 

provocado una fuerte resistencia en algunas capitales, y sobre todo en la Comisión, 

debido a su alcance, muy limitado a lo militar26. Sin embargo, ya enfatizábamos27 en 

2013 que la propuesta inicial era de carácter transversal: todas las partes eran igual de 

principales, y precisamente se intentaba huir de que se pudiera vincular la iniciativa con 

la comunidad de defensa.  

La realidad es que parece que no se consiguió convencer a todas las partes, ni en 

Bruselas, ni en algunas capitales, y se puede afirmar que el grado de desconfianza 

generado no había sido ponderado correctamente en el alcance de la propuesta 

presentada, que realmente no era militar, sino intrínsecamente global e intersectorial.  

Posiblemente el problema y las malas interpretaciones pudieron tener su origen en la 

forma de presentar la iniciativa, a través de un objetivo de la Presidencia en el marco de 

la PCSD28, marco que se asoció inmediatamente al sector de la Defensa, en lugar de 

haberlo hecho en un marco más de «Asuntos Generales» (General Affairs) de la UE, 

dado el carácter intersectorial y transversal de la propuesta. Cierto temor, totalmente 

infundado, de que las marinas militares se querían consolidar como las autoridades 

directoras (al mando) en asuntos de seguridad marítima a nivel europeo puede ser la 

causa de ese clima de desconfianza que no permitió llevar el proyecto a buen puerto, 

aunque tampoco se puede decir que haya sido un fracaso.  

Finalmente, la EUMSS se limita a promover la cooperación, la eficiencia en el empleo de 

medios y la máxima eficacia posible; en un entorno fragmentado, donde los sectores 

prevalecen sobre el todo, y donde las competencias de cada uno de ellos tienden a ser 

líneas rojas infranqueables, a pesar de que muchas sean más que difusas.  

En todo caso, el documento aprobado en 2014 no deja de ser un avance relevante. Es 

un documento riguroso, serio, y establece unos sólidos cimientos para desarrollar una 

                                                            
26 FRONTINI, Andrea. «The European Union Maritime Security Strategy: sailing uncharted waters?». 
European Policy Centre, 26 de junio de 2014. Disponible en: http://aei.pitt.edu/56472/1/ pub_4569_the_eu_ 
maritime_security_strategy.pdf  
27 ROMERO JUNQUERA, Abel. Op. cit., 2013, p. 11. 
28 PCSD (Política Común de Seguridad y Defensa), enmarcada en la PESC (Política Exterior y de 
Seguridad Común) de la Unión Europea. 
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posterior estrategia, pero que a la vez es también incompleto, pues tiene importantes 

carencias: no aborda la gobernanza en seguridad marítima, y no identifica los actores, 

las competencias, ni los medios disponibles. Por tanto, se puede considerar como un 

trabajo de referencia, un documento a tener en cuenta, particularmente a nivel de 

capitales, aunque no se puede decir en ningún caso que sea «la referencia».   

En la misma línea, y como bien destaca Biscop29, el documento no era tanto una 

estrategia (ends, ways and means) como más bien un conjunto de principios operativos, 

sin definir claramente los objetivos. Añade además que el documento aborda el asunto 

como un reto de carácter global, pero que cuando se trata de pasar a la acción, se limita 

a lo regional (esencialmente al Mediterráneo y al Cuerno de África).  

Podríamos inferir que se intentaron resolver en Bruselas problemas nacionales no 

resueltos sobre competencias y relaciones entre sectores en el ámbito de la seguridad 

marítima, sin valorar realmente la dificultad añadida de que en la capital de Europa, 

convergen políticas comunitarias (competencia ejecutiva de la Comisión) con políticas 

intergubernamentales (competencia del Consejo, de los EEMM), lo que no solo no facilita 

las cosas, sino que supone una complicación añadida a la hora de abordar arquitecturas 

de gobernanza a nivel europeo, en este caso para la seguridad marítima.  

En este sentido es particularmente interesante el análisis30 que hace Del Pozo sobre las 

estructuras nacionales de seguridad marítima de algunos EEMM de la Unión, en 

particular de Francia, donde en 1995, dada la dispersión de departamentos competentes 

en seguridad marítima, se abordó una reforma creando una nueva estructura, la 

Secretaría General del Mar, que ha funcionado hasta ahora a satisfacción de las partes. 

Como ejemplo a seguir, esta vía ha sido imitada en cierta medida por otros países, en 

particular por Portugal. Otros EEMM como Italia, Alemania, o España no hemos sido 

capaces de avanzar de la misma forma, y como bien explica Del Pozo, seguimos 

teniendo en la gobernanza la asignatura pendiente. El trabajo de Del Pozo recoge 

interesantes reflexiones para una mejora de las estructuras a nivel nacional, que habría 

                                                            
29 BISCOP, Sven. «An anchor for the EU maritime security strategy». EGMONT, Royal Institute for 
International Relations, 2 de diciembre de 2015. Disponible en: https://www.egmontinstitute.be/an-anchor-
for-the-eu-maritime-security-strategy/  
30 DEL POZO, Fernando. «La mar nunca está en calma» (Documento de Análisis, n.o 11). Centro para el 
Bien Común Global, UFV  Madrid, 26 de septiembre de 2022. Disponible en: https://ipi-ufv.com/wp-
content/uploads /2022 /09/ Analisis-11-2022-La-mar-nunca-esta%CC%81-en-calma.pdf  
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que abordar de una u otra forma en los distintos EEMM. Considerando la mencionada 

bicefalia europea (Comisión-Consejo), parece que resolver la gobernanza a nivel 

nacional sería condición necesaria para poder avanzar a nivel Bruselas, y no parece 

razonable esperar que sea Bruselas quien resuelva los problemas que no somos 

capaces de resolver en las capitales, en particular entre sectores con un fuerte carácter 

intergubernamental.  

Finalizando el análisis de la estrategia de 2014, al documento aprobado siguió un Plan 

de Acción que se aprueba en diciembre del mismo año (durante la presidencia italiana) 

con el objetivo de implementar la EUMSS, y que es posteriormente actualizado en 201831 

con la idea de alinearlo con la Estrategia Global de Seguridad32 de 2016. Este Plan 

contiene un listado de acciones, a cada una de las cuales se asigna una serie de actores 

(algunas acciones están lideradas por ocho actores/agencias simultáneamente), y para 

cuya ejecución se define un horizonte temporal.  

La falta de una arquitectura real de gobernanza que dirija este proceso hace que el Plan 

se convierta en poco más que una serie de recomendaciones, dirigidas a determinados 

actores, con la esperanza que se coordinen entre ellos en su ejecución, lo cual solo 

podría suceder si no hay conflicto de competencias, si no se cruzan las líneas rojas. La 

propia EUMSS no ayuda mucho en desarrollar esa arquitectura, pues recoge claramente 

en su página 2, que no se contempla la creación de nuevas estructuras, programas o 

legislación.  

El grado de implementación del Plan de Acción se recoge periódicamente en una serie 

de informes33, elaborados por la Comisión y por el Alto Representante en forma 

documento de trabajo conjunto34, el último de los cuales, publicado en 2020, valora que 

los logros y progresos han sido significativos, todo ello en un lenguaje positivo, muy al 

estilo de Bruselas, más político que técnico, y que no entra en excesivos detalles de cada 

                                                            
31 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. «Council conclusions on the revision of the European Union 
Maritime Security Strategy (EUMSS) Action Plan». Bruselas, 26 de junio de 2018. Disponible en: 
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10494-2018-INIT/en/pdf  
32  Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global Strategy for the European Union’s 
Foreign and Security Policy. Junio de 2016. Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/sites/ default/ 
files/ eugs_review_web_0.pdf – 
33 EUROPEAN COMMISSION. «Joint Staff Working Document: Report on the implementation of the 
revised EU Maritime Security Strategy Action Plan».   Bruselas, 23 de octubre de 2020. Disponible en:  
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2021-03/swd-2020-252_en.pdf. 
34 Joint Staff Working Document 
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una de las tareas. Se debe destacar que la segunda de las conclusiones finales reconoce 

la conveniencia de hacer informes más orientados a aspectos específicos y detallados 

de las diversas acciones del Plan.  

En este sentido, siendo los que redactan tanto la EUMSS como el Plan de Acción los 

mismos que evalúan este último; en línea con la citada conclusión, parecería apropiado 

que los informes de implementación fueran elaborados por algún actor externo35, con la 

idea de buscar mayor objetividad y evitar que tanto la Comisión como el Alto 

Representante sean a la vez juez y parte en el proceso. De esta forma se podría  contar 

con una evaluación independiente del proceso, lo que posiblemente permitiría identificar, 

carencias, limitaciones, posibles mejoras, y se podrían incluso recomendar soluciones.    

En esta  misma línea, autores como Landman36 valoran que tanto la EUMSS como el 

Plan de Acción son más bien un «proceso a la carta», con un importante grado de 

flexibilidad para establecer la cooperación allí donde pueda funcionar, pero aceptando 

que algunas de las acciones se pueden quedar en el olvido. Señala además la dificultad37 

de identificar a un actor principal para cada una de las acciones, debido a la diversidad 

de intereses, y de métodos de trabajo de los órganos y agencias de la UE y de los EEMM. 

Seguimos por tanto sin definir de forma clara quien hace que, y basamos gran parte del 

éxito en la cooperación voluntaria de las partes sin que haya una autoridad que ejerza 

las funciones de coordinación y de control de esa cooperación. 

 

Actualización de la Estrategia Europea de Seguridad Marítima (2023) 

Tras los avances en lo relativo al buen orden en la mar (que mayoritariamente se 

desarrollan en la buena dirección, aunque su alcance resulte algo limitado), el pasado 

10 de marzo la Comisión Europea y el Alto Representante adoptan una nueva 

Comunicación Conjunta38 que supone una actualización no solo de la propia EUMSS 

                                                            
35 Una empresa del tipo de una consultora independiente.  
36 LANDMAN, Lennart. «The EU Maritime Security Strategy: Promoting or Absorbing European Defence 
Cooperation?». Clingendael, abril de 2015. Disponible en: https://www.clingendael.org/sites/default/files/ 
pdfs/Policy%20brief%20EU%20Maritime%20Security %20Strategy.pdf  
37 THINK TANK, EUROPEAN PARLIAMENT. «Charting a course through stormy waters: The EU as a 
maritime security actor». 7 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/ 
en/document/EPRS_BRI(2021)689342  
38 EUROPEAN COMMISSION. «Joint Communication to the European Parliament and the Council on the 
update of the EU Maritime Security Strategy and its Action Plan “An enhanced EU Maritime Security 
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sino también de su Plan de Acción39 (en forma de anexo al propio documento de 

actualización). Está previsto que el próximo mes de junio el Consejo, es decir, los 

Estados Miembros, endosen, a propuesta de la Comisión y del Alto Representante, el 

citado documento.  

Antes de analizar de forma somera las novedades de la actualización, es pertinente 

señalar que una vez más la Comisión, y el Alto Representante - también vicepresidente 

de la Comisión - han vuelto a ser los que han dado los primeros pasos, lo que denota un 

cierto liderazgo, en particular de la Comisión, en estos trabajos, en detrimento de los 

EEMM que podríamos interpretar que no acaban de asumir (o no son capaces de superar 

sus líneas rojas para hacerlo) su rol de verdaderos protagonistas en esta iniciativa. No 

se puede obviar que la mayoría de las competencias, con la correspondiente autoridad 

ejecutiva, y sobre todo que la inmensa mayoría de los medios materiales disponibles, 

pertenecen a los EEMM. 

El proceso de actualización ha seguido una metodología clásica con participación de 

todas las partes, complementado con un proceso de consultas públicas40, dirigido 

esencialmente por la Comisión, todo ello con la idea de obtener opiniones y propuestas 

del público general (ciudadanos europeos), incluyendo expertos en seguridad marítima, 

académicos, investigadores, y organizaciones internacionales, sobre los retos en este 

campo y las posibles respuestas. Los EEMM han sido consultados a través de los 

correspondientes grupos de trabajo. Los resultados41 de estas consultas han sido un 

elemento que ha contribuido de forma importante a la actualización de la EUMSS. 

En cuanto al contenido de la actualización, ésta se ha orientado esencialmente a poner 

al día el texto de 2014 y de su Plan de Acción derivado, alineándolo con la Brújula  

                                                            
Strategy for evolving maritime threats”». Bruselas, 10 de marzo de 2023. Disponible en:https://oceans-
and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-03/join-2023-8_en.pdf  
39 EUROPEAN COMMISSION. «Annex to the Joint Communication to the European Parliament and the 
Council on the update of the EU Maritime Security Strategy and its Action Plan “An enhanced EU Maritime 
Security Strategy for evolving maritime threats”». Bruselas, 10 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-03/join-2023-8-annex_en.pdf  
40 EUROPEAN DEFENCE AGENCY. «Public consultation on EU Maritime Security Strategy». 24 de junio 
de 2022. Disponible en: https://eda.europa.eu/news-and-events/news/2022/06/24/public-consultation-on-
eu-maritime-security-strategy  
41 EUROPEAN COMMISSION. «Update of the EU maritime security strategy and its action plan». 
Disponible en: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13491-Update-of-
the-EU-maritime-security-strategy-and-its-action-plan/F_en  
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Estratégica42 (BS) aprobada en marzo de 2022, y por consiguiente con la propia 

Estrategia Global de Seguridad de 2016.  

La nueva EUMSS es en su estructura muy similar a la de 2014 (lo cual es obvio pues se 

trata de una simple actualización), aunque en lugar del listado de amenazas de la última, 

añade en su primera parte una evaluación de su evolución y sobre todo del crecimiento 

de algunas de ellas. Señala el impacto del cambio climático y la contaminación marítima 

(los aborda como amenazas y no como riesgos), que valora como cada vez más 

preocupantes, y señala la cada vez mayor relevancia de las amenazas híbridas y 

cibernéticas (especialmente por su impacto en las infraestructuras críticas). Considera 

además que las amenazas y actividades ilegales tradicionales (piratería, crimen 

organizado, terrorismo, tráficos - de armas, narcóticos, seres humanos - o pesca ilegal, 

entre las más destacables) siguen siendo retos críticos en muchas regiones.  

Identifica nuevas áreas de interés, ampliando el alcance de la preocupación europea en 

seguridad marítima de lo regional a lo global (en línea con la BS), y en particular al Indo-

Pacífico43 como área de intensa competición geopolítica. En el apartado de intereses 

marítimos de la Unión, los amplia de ocho a diez, aunque sin cambios significativos. 

Es relevante destacar que se elimina el apartado «Propósito de la Estrategia», que 

explicaba y abogaba por la cooperación intersectorial como elemento clave de esta 

iniciativa. También se eliminan los principios básicos de actuación (aproximación 

intersectorial, integridad funcional, multilateralismo marítimo, y respeto a las reglas y 

principios del orden internacional), que dirigían los cinco objetivos estratégicos del 

documento de 2014. Estos últimos se amplían de cinco a seis, y aunque en esencia no 

sufren grandes cambios en cuanto a contenido, si se promueve que sean más 

ejecutables, muy en línea con la BS, y en particular con sus apartados relativos a 

«actuar» y a «invertir».  

                                                            
42 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. «A Strategic Compass for Security and Defence - For a 
European Union that protects its citizens, values and interests and contributes to international peace and 
security». Bruselas, 21 de marzo de 2022. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document 
/ST-7371-2022-INIT/en/pdf  
43 Ya en 2019 Eva Pejsova destacaba la creciente demanda dirigida a que la UE ejerciera un rol de 
proveedor de seguridad marítima no solo a nivel regional, sino «más allá» (Cfr. «The EU as a maritime 
security provider». European Union Institute for Security Studies, 16 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.iss.europa.eu/content/eu-maritime-security-provider 
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La actualización pretende en esencia ampliar el carácter regional de la EUMSS de 2014 

a uno más global (mirando sobre todo al Indo-Pacífico), promover más acciones tangibles 

en la mar (ejercicios, operaciones, etcétera), y sobre todo más inversiones en medios de 

seguridad marítima, que siendo competencia y responsabilidad principal de los EEMM, 

el propio documento señala diversos instrumentos y herramientas44 de la Unión para que 

sean utilizados como catalizadores en la obtención de esos medios necesarios, que 

perteneciendo a los EEMM, se pondrían poner a disposición de la UE.  

Finaliza el nuevo documento de actualización con un apartado, que no había en la 

EUMSS de 2014, sobre herramientas e instrumentos para apoyar la acción de la UE en 

seguridad marítima, donde se listan específicamente once45 de ellos.  

Con relación al Plan de Acción, no deja de ser una nueva lista, muy del estilo de las 

anteriores, con un número excesivamente alto de acciones a desarrollar (145), y donde 

en cada una de ellas se vuelven a identificar los actores concernidos y el periodo de 

ejecución previsible. Estas acciones no dejan de ser otra vez un listado de 

recomendaciones, en ocasiones casi deseos46, donde su ejecución sigue estando 

supeditada a la voluntad de cooperación de los actores involucrados, sin que exista una 

estructura específica ni de control ni de coordinación. A esto se suma que se invita a la 

Comisión y al Alto Representante a remitir, con las contribuciones de los EEMM, un 

informe de progreso sobre la implementación de la EUMSS 2023 y su Plan de Acción en 

2026. Como sucedía con el mencionado informe de 2020, seguiremos siendo juez y 

parte, y no parece que vayamos a contar con actores externos e independientes que 

puedan evaluar los logros, por lo que es previsible que el informe no sea particularmente 

crítico, y tenga el clásico tono de autobombo, tradicional en el lenguaje de Bruselas. 

Volviendo a las ideas básicas sobre seguridad marítima, no debemos perder de vista, 

como bien destacaba Geoffrey Till, que los requisitos47 para mantener el buen orden en 

                                                            
44  Como la PESCO (Permanent Structures Cooperation), la CARD (Coordinated Annual Review on 
Defence) o el CDP (Capability Development Plan), entre otros ejemplos.   
45 Entre los que podemos destacar el EDF (European Defence Fund), la EPF (European Peace Facility), 
el ISF (Internal Security Fund), el BMVI (Border Management and Visa Instrument), el ERDF (European 
Regional Development Fund) o el EMFAF (European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund).  
46  Llaman la atención acciones como la 1.1.12, «Participate in the work of the Arctic Council and related 
fora, as appropiate», cuando la UE no ha obtenido todavía el estatus de observador del Consejo Ártico, a 
pesar de haberlo solicitado hace más de quince años.  
47 TILL, Geoffrey. Op. cit., pp. 306-307. 
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la mar son el conocimiento del entorno marítimo (maritime awareness), una política 

marítima (maritime policy) y una gobernanza marítima integrada (integrated maritme 

governance). Los EEMM son los primeros que tienen esa responsabilidad a nivel 

nacional, y es sobre esa base, la de los propios EEMM, donde la UE puede construir. Se 

puede considerar que en los dos primeros requisitos la UE ha sido no solo activa sino 

aceptablemente exitosa (iniciativas como CISE, MARSUR48, etc en el primer pilar y la 

propia EUMSS y sus Planes de Acción en el segundo son claro ejemplo de ello). No 

obstante, sería necesario tener una sólida gobernanza marítima integrada en los distintos 

EEMM para sobre esos cimientos poder construir una suerte de gobernanza integrada a 

nivel europeo, que nunca sería fácil dadas la bicefalia europea y la dualidad de 

dimensiones, comunitarias e intergubernamentales, de algunos políticas marítimas 

sectoriales.  

Por lo tanto, para poder mantener el buen orden en la mar a nivel europeo, podemos 

inferir de lo analizado que es condición necesaria que los EEMM lo hagan primero en su 

nivel nacional (eliminando las líneas rojas entre sectores) lo cual no puede hacer 

Bruselas. Sobre unos cimientos nacionales sólidos, se podría construir una eficaz y 

eficiente gobernanza marítima integrada a nivel europeo, con su propia arquitectura.  

 

A modo de conclusión  

Sobre el documento de actualización de la EUMSS y su Plan de Acción, presentado el 

pasado 10 de marzo, se puede destacar su pertinencia; pone al día algunas amenazas 

a la seguridad marítima derivadas de un contexto estratégico en evolución (en particular 

en lo relativo a lo ciber y a lo híbrido), a lo que suma el intento de alinear la EUMSS con 

la Brújula Estratégica de 2022, dándole un alcance menos regional y más global.  

Se trata de un ejercicio más que correcto, pero que no corrige las carencias estructurales 

de la 2014. Es un documento algo incompleto al igual que el anterior, posiblemente 

producto de las líneas rojas impuestas por las diversas partes49, por lo esencialmente se 

                                                            
48 Common Information Sharing Environment (CISE) y Maritime Surveillance (MARSUR) son dos proyectos 
a nivel europeo para mejorar el intercambio de información entre actores con responsabilidades en 
seguridad marítima.   
49 ROMERO JUNQUERA, Abel. Op. cit., 2013. 
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aborda sólo aquello que todos los sectores acuerdan en incluir - aquello en lo que no hay 

consenso no se incluye -, lo que limita su alcance de forma más que notable50.  

En particular, destacamos la carencia de una estructura de gobernanza y la falta de una 

autoridad ejecutiva que coordine las diversas acciones. Esta carencia se vuelve a poner 

de manifiesto en el Plan de Acción, convirtiéndolo nuevamente en un detallado listado 

de recomendaciones y deseos (a modo de whising list), donde su ejecución no es ni 

coordinada ni controlada de forma efectiva por ninguna autoridad específica, y depende 

en gran medida de la buena voluntad de las partes, que posiblemente serán proactivas 

en todo aquello que no cruce sus líneas rojas. En conclusión, nos volvemos a encontrar 

con una estrategia o documento estratégico de carácter eminentemente declarativo, 

poco ejecutivo, que aunque aporta grandes cosas, se deja mucho trabajo por hacer.  

Sin embargo, no podemos achacar estas carencias estructurales únicamente a Bruselas. 

Si los EEMM no tenemos unas Estrategias Nacionales de Seguridad Marítima completas 

- con unas estructuras de gobernanza robustas y bien definidas, tanto a nivel directivo 

como ejecutivo51 - ; si a nivel nacional las capitales no somos capaces de resolver las 

líneas rojas intersectoriales, en un entorno donde potencialmente existe una unidad de 

dirección y de mando, es difícil que Bruselas, dada su bicefalia entre las de Comisión 

(comunitario) y Consejo (intergubernamental), y que es muy tangible en varias de las 

dimensiones sectoriales de la seguridad marítima, pueda resolver el problema.  

Parece por tanto necesario resolver primero las discrepancias internas a nivel de 

capitales, que deberían diseñar su propia estructura de gobernanza sin líneas rojas, lo 

cual haría algo más fácil construir posteriormente a nivel Bruselas. En el caso de varios 

EEMM, y en particular de España, es una asignatura que tenemos pendiente de aprobar, 

y que una vez conseguido, facilitaría pasar al siguiente curso, al nivel superior, a Europa. 

Se puede concluir que la EUMSS actualizada sigue siendo un documento pertinente y 

que aporta mucho; identifica el problema y se abordan elementos clave de una posible 

                                                            
50 El propio principio de integridad funcional, recogido en la EUMSS de 2014, aunque no incluido en la de 
2023, impide por definición discutir asuntos de competencias. Aunque la distribución de competencias 
pudiera ser considerada en algunos casos como ineficiente, es un tema que de partida no se pretende 
poner encima de la mesa, lo que intrínsecamente puede limitar de forma muy notable las posibilidades de 
racionalizar y de mejorar, tanto en términos de eficacia como de eficiencia, las tareas de seguridad 
marítima  
51 En particular y por su importancia en el seno de la UE, las correspondientes a Italia, Alemania y España.  
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estrategia ejecutiva, pero es incompleto ante la falta de medios, de estructuras, y de 

formas de actuar. Identificamos los ends, que habría que alinear con los EEMM, pero a 

Bruselas le faltan de forma general la definición de los means y los ways.  

Sin ser un trabajo perfecto, la nueva EUMSS, al igual que la de 2014, sigue dando 

pequeños pasos en la buena dirección, aunque sea en régimen de «avante poca», pues 

no solo se identifican y actualizan elementos clave para abordar de forma integral la 

seguridad marítima, sino sobre todo porque se sigue colocando la seguridad marítima en 

el centro del debate europeo, lo cual no es poco.  

Como decía Robert Schuman en su célebre Declaración52 del 9 de mayo de 1950, 

Europa se debe construir à petits pas, y sobre todo a base de logros donde todas las 

partes ganen. Nadie ha dicho que fuera sencillo, pero creemos que Bruselas navega al 

rumbo correcto, aunque en aguas algo turbulentas, y todavía a baja velocidad. Subir el 

régimen de máquinas y que Bruselas se convierta en un proveedor global de seguridad 

marítima depende mucho de lo que quieren aportar los EEMM. Se trata de que las 

capitales sean capaces de diseñar estructuras y formas de acción donde todas las partes 

ganen, y sobre esa base construir en Bruselas, lo cual, como se ha visto, no es empresa 

fácil. 

 
 

 Abel Romero Junquera*
                                                  Analista del IEEE 

                                                            
52 SCHUMAN, Robert. «Déclaration du 9 mai». Fondation Robert Schuman, Le Centre de recherches et 
d’études sur l’Europe. Disponible en: https://www.robert-schuman.eu/fr/declaration-du-9-mai-1950  
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descarbonización y la transformación digital de la UE (reedición)

Este análisis fue publicado el 20 de enero de 2021 

Resumen: 

Desde los años 70 —con el establecimiento del Grupo de Suministros de Materias 

primas—, uno de los objetivos de Europa ha sido alcanzar un suministro seguro de 

materias primas para el sector industrial. La crisis sanitaria originada por el coronavirus 

ha provocado que se refuerce este concepto dentro de la UE, especialmente en lo que 

afecta al suministro de ciertos materiales minerales que son claves para tres sectores 

estratégicos: Energías renovables, e-movilidad y el de defensa/aeroespacial. 

Con este propósito, la Comisión Europea ha presentado un Plan de Acción para materias 

primas críticas. Con él, se pretende avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en 

determinados minerales imprescindibles en las tecnologías necesarias para llevar a cabo 

la ansiada transición verde y digital 

Palabras clave: 

Minerales estratégicos, materias primas, tierras raras, UE, China, transición verde, 

transición digital. 
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Decarbonisation and digital transformation: to be or not to be 

dependent on strategic minerals 

Abstract:

Since the 1970s —with the establishment of the Raw Materials Supply Group— one of 

Europe's goals has been to achieve a secure supply of raw materials for the industrial 

sector. The health crisis caused by the coronavirus has caused this concept to be 

reinforced within the EU, especially as it affects the supply of certain mineral materials 

that are key to three strategic sectors: Renewable energies, e-mobility and 

defense/aerospace.

For this purpose, the European Commission has presented an Action Plan for critical raw 

materials. With it, it is intended to advance towards greater strategic autonomy in certain 

essential minerals in the technologies necessary to carry out the ambitious green and 

digital transition. 

Keywords:

Strategic minerals, raw material, rare earths, EU, China, Green Transition, Digital 

Transition. 
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Introducción 

Una de las muchas lecciones aprendidas de la crisis pandémica de la COVID-19 es que 

se ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de la dependencia de los mercados exteriores 

en determinados sectores que son considerados estratégicos, así como los efectos 

negativos que han provocado las disrupciones de suministros en las cadenas de valor 

esenciales. 

Esto no significa que estemos asistiendo al final de la globalización, sino todo lo contrario. 

Precisamente, porque el mundo es global, la UE debe reinterpretar sus intereses para 

mantener o mejorar su posición económica en el ranking mundial, así como realinear sus 

intereses geoestratégicos para contrarrestar su excesiva dependencia de unas materias 

primas consideradas clave para la transición verde y digital. 

Teniendo en cuenta las previsiones de crecimiento de la población mundial y la creciente 

demanda de energía, agua y alimentos, se espera que la competencia por los recursos 

naturales constituya el centro de todas las rivalidades geopolíticas. Todo ello agravado 

con un cambio climático —cuyas consecuencias ya estamos percibiendo en la 

actualidad— que obliga a avanzar hacia modelos económicos descarbonizados. 

Además, hay que añadir otro factor de presión en el uso de los recursos naturales: la 

transformación digital por el empleo de unos materiales minerales distribuidos de forma 

heterogénea en la corteza terrestre. 

La sostenibilidad parece ser la única vía efectiva para poder hacer frente a estos desafíos 

sin precedentes a los que se enfrentará la humanidad en las próximas décadas. Así, lo 

entiende la Unión Europea que ya ha emprendido su transición hacia una economía 

verde y digital con la que pretende lograr una posición de liderazgo mundial como 

siempre lo ha hecho con la lucha contra el cambio climático. Además, este nuevo modelo 

económico —potenciado y acelerado por la pandemia— es el camino que va a guiar la 

recuperación económica y social de la crisis sanitaria en toda la Unión. 

Para llevar a cabo esta transición verde y digital, la UE necesita disminuir su dependencia 

de determinadas materias primas necesarias desde un punto de vista tecnológico. Una 

economía más resiliente necesita un suministro de estas materias más seguro y 

sostenible. De lo contrario, tal y como declaró Maroš Šefčovič, vicepresidente de la 

Comisión Europea para relaciones institucionales: «la UE no puede cambiar su 



29

b
ie

3

Los minerales estratégicos: el ser o no ser de la descarbonización y la 
transformación digital de la UE (reedición) 

Mar Hidalgo García 
 

Documento de Análisis  27/2023  4 

dependencia de los combustibles fósiles por una dependencia de materias primas 

críticas»1. 

Para avanzar hacia esta autonomía estratégica en las tecnologías necesarias para esta 

transición verde y digital, la Comisión Europea presentó, en septiembre de 2020, el 

documento de Comunicación titulado Resiliencia de las materias primas fundamentales: 

trazando el camino hacia un mayor grado de seguridad y sostenibilidad2. Este documento 

reafirma los principios de establecidos en la Iniciativa sobre materias primas lanzada en 

2008 con el objetivo de asegurar el suministro seguro y sostenible de minerales 

necesarios para la industria y la sociedad. Esta iniciativa se basaba en tres pilares 

esenciales: un suministro justo y seguro de materias primas a través de los mercados 

internacionales, un suministro sostenible dentro de la UE y un uso más eficiente de las 

materias primas mediante procesos de reciclado. Todo ello teniendo en cuenta el modelo 

económico y de competitividad establecido en el programa de investigación e innovación 

Horizonte 20203. 

Una vez alcanzada esta fecha y con la presencia de la crisis sanitaria provocada por la 

COVID-19, la Unión Europea necesita ahora más que nunca abordar la seguridad del 

suministro de determinadas materias primas si pretende seguir apostando por un 

crecimiento verde y digital para su ambicioso plan de recuperación de la pandemia. El 

Pacto Verde Europeo4 difícilmente se podrá llevar a cabo sin el acceso a determinados 

materiales necesario para la fabricación de turbinas eólicas, paneles solares o baterías 

para los coches eléctricos. Además de estos materiales relacionados con las tecnologías 

limpias, existen otros que son imprescindibles para el sector aeroespacial, de defensa, 

farmacéutico o tecnológico, tal y como se recoge en la Estrategia de la Industria de la 

UE5. 

Consciente de este gran desafío, la Comisión ha presentado tres documentos clave para 

focalizar los esfuerzos y garantizar un suministro de materias primas más seguro y 

sostenible para la UE: El Plan de Acción para materias primas críticas (Action Plan on 

Critical Raw Materials), la Lista de Materias primas críticas de 2020 (CRMs List 2020) y 

                                                            
1 Speech by VP Šefčovič at Critical Raw Materials presser (europa.eu). Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_20_1558  
2 Disponible en: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849  
3 Disponible en: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/what-horizon-2020  
4 Disponible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es  
5 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0102  
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el estudio prospectivo Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in 

the EU-A Foresight Study sobre las materias primas críticas para ciertos sectores 

estratégicos en dos horizontes, 2030 y 2050.  

 

El Plan de Acción para materias primas críticas 

Por lo que respecta al Plan de Acción6, en él se establecen cuatro objetivos y diez líneas 

de acción para cumplirlos con el propósito final de impulsar la autonomía estratégica de 

la Unión Europa en un mundo interdependiente. De esta forma, la UE sigue el mismo 

camino que ya han emprendido otros países como Japón y Estados Unidos para 

establecer su propia cadena de suministros de minerales. La alta dependencia de 

terceros países supone una gran vulnerabilidad para el crecimiento económico y para la 

seguridad. Sirva de ejemplo, el reciente anuncio realizado por EE. UU. en el que declara 

que la excesiva dependencia de materiales del exterior, y en concreto de China, es una 

cuestión de emergencia nacional7.  

Según se recoge en este Plan de Acción, la UE tiene que diversificar el su suministro de 

materias minerales críticas, así como hacer un mejor uso de los recursos disponibles 

dentro de su territorio, aplicando para ello la normativa más estricta desde un punto de 

vista medioambiental y social.  

La reutilización, la reparación y el reciclado de los productos van a constituir otras de las 

prioridades de la UE para contrarrestar su vulnerabilidad respecto a la dependencia de 

exterior de estos materiales minerales críticos. El caso más extremo de esta dependencia 

lo constituyen el grupo de tierras raras de las que la UE depende casi en un 98 %. 

Por otro lado, también será necesario apoyar la investigación e innovación de alternativas 

al uso de estas materias minerales críticas, así como para poder hacer un uso más 

eficiente de las mismas. 

Y, finalmente, puesto que la UE seguirá dependiendo de la explotación de estos recursos 

minerales en terceros países en unos mercados cada vez más complicados e 

                                                            
6 Disponible en: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849  
7 Disponible en: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-
domestic-supply-chain-reliance-critical-minerals-foreign-adversaries/  
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impredecibles será necesario establecer una política comercial estratégica basada en 

una diplomacia económica. 

OBJETIVOS PRIORITARIOS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 
SOBRE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS DE LA UE 

OBJETIVO 1: Cadenas de valor resilientes para los ecosistemas industriales de 
la Unión 

Acción 1– Puesta en marcha de una alianza europea sobre materias primas, 

impulsada por la industria, en el tercer trimestre de 2020. Su objetivo inicial será 

generar resiliencia y autonomía estratégica abierta para la cadena de valor de las 

tierras raras y los imanes, para posteriormente extender su labor a otros ámbitos de 

las materias.  

Acción 2 – Desarrollo de criterios de financiación sostenible para los sectores minero, 

extractivo y de transformación en los actos delegados sobre taxonomía para finales 

de 2021.  

OBJETIVO 2: Uso circular de recursos, sostenibilidad de los productos e 
innovación 

Acción 3 – Poner en marcha en 2021 actividades de investigación e innovación en el 

terreno de las materias primas fundamentales, en relación con el tratamiento de 

residuos, los materiales avanzados y la sustitución, en el marco del programa 

Horizonte Europa, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los programas 

nacionales de investigación e innovación (I+i).  

Acción 4 – Identificar el suministro potencial de materias primas secundarias 

procedentes de reservas y residuos de la UE e identificar proyectos de recuperación 

viables de aquí a 2022. 

OBJETIVO 3: Suministro procedente de la Unión Europea 

Acción 5 – Identificación de proyectos y necesidades de inversión en el ámbito de la 

minería y la transformación y de oportunidades de financiación conexas para las 

materias primas fundamentales en la UE que puedan estar operativos a más tardar 

en 2025, dando prioridad a las cuencas mineras.  

 Acción 6 – Desarrollo de conocimientos y capacidades en los ámbitos de la minería, 

la extracción y las tecnologías de transformación como parte de una estrategia de 

transición equilibrada en las regiones en transición desde 2022 en adelante.  
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Acción 7 – Despliegue de programas de observación de la Tierra y teledetección para 

la exploración de recursos, el desarrollo de operaciones y la gestión ambiental 

posterior al 16 cierre de explotaciones. 

Acción 8 – Desarrollo, a partir de 2021, de proyectos de I+i en el marco del programa 

Horizonte Europa sobre procesos para la explotación y el tratamiento de materias 

primas fundamentales, con objeto de reducir sus efectos ambientales. 

OBJETIVO 4: Diversificar el suministro desde terceros países 

Acción 9 – Desarrollo de asociaciones internacionales estratégicas y de financiación 

conexa para asegurar un suministro diversificado y sostenible de materias primas 

fundamentales, incluido a través de la eliminación de las distorsiones en las 

condiciones del comercio y la inversión, comenzando por asociaciones piloto con 

Canadá, con los países interesados de África y con la vecindad de la UE en 2021.  

Acción 10 – Promoción de prácticas mineras responsables con respecto a las 

materias primas fundamentales a través del marco normativo de la UE (propuestas 

en 2020-2021) y de la cooperación internacional pertinente. 

 

La Lista de materias primas críticas de 2020 cada vez más larga

Como se ha mencionado anteriormente, la Comisión Europea también ha actualizado la 

Lista de materias primas críticas (CRMs List 2020)8. Esta lista se publica desde 2011 y 

se actualiza cada tres años. Con el transcurso de los años han ido cambiando los criterios 

de clasificación y el número de materiales incluido. Se trata, por tanto, de una lista viva 

que recoge la creciente demanda de ciertos minerales como consecuencia del auge de 

las nuevas tecnologías digitales y del logro de los objetivos climáticos. Además de la 

demanda, también se tienen en cuenta factores geopolíticos que pueden afectar al 

suministro en un futuro cercano, como la aparición de nuevas potencias con una 

creciente demanda interior y con un mayor peso geopolítico capaz de alterar el acceso 

a determinadas materias primas críticas, como es el caso de China.  

En la lista de 2020 se han incluido 30 materiales. Por primera vez, aparecen la bauxita, 

el litio, el titanio y el estroncio, y se ha eliminado el helio por haber disminuido su 

                                                            
8 Disponible en: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849  
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importancia económica. De todos ellos, el litio merece una atención especial ya que se 

estima que la UE necesitará 18 veces más litio en 2030 y 60 veces más en 2050.  

El informe Critical Raw Materials for Strategic Technologies and Sectors in the EU-

A Foresight Study 

El informe9, publicado también en septiembre de 2020, arroja pocas dudas sobre la 

situación de vulnerabilidad de la UE en su dependencia de materiales críticos y en la 

necesidad de avanzar hacia una soberanía tecnológica. En esta «reindustrialización 

digital» de la UE—que se considera clave para la superación de la crisis económica 

resultado de la COVID-19— se debe garantizar tanto el suministro de ciertos minerales 

críticos como las tierras raras, el galio, el germanio, y los minerales del grupo del platino, 

y fortalecer las oportunidades de fabricación y ensamblaje de los componentes críticos 

para los sectores que son considerados estratégicos: Energías renovables, e-movilidad 

y el de defensa/aeroespacial. 

Aunque existan muchas dificultades a la hora de determinar con precisión el suministro 

de estos minerales en el futuro —debido principalmente a la ruptura del equilibrio entre 

la oferta y la demanda en unos mercados que tienden a ser poco transparentes10— los 

datos aportados por este informe pueden considerarse preocupantes. Las cifras 

aportadas reflejan una realidad que no puede ser por más tiempo ignorada: si la UE no 

quiere descolgarse del grupo de potencias tecnológicamente avanzadas, debe limitar su 

dependencia del exterior de unos minerales cuya demanda se espera que se dispare a 

corto y medio plazo. 

En el informe incluye nueve tecnologías que son claves para alcanzar las ambiciones 

climáticas y la transformación digital y también estratégicas desde el punto de vista de la 

defensa y el sector aeroespacial. Todas ellas dependen de materias primas críticas y de 

productos relacionadas, que, con carácter general, tienen a China como principal 

suministrador.  

En el caso de las baterías de Litio, China proporciona el 66 % del producto final mientras 

que la UE solo lo hace en un 1 %. Por lo que respecta a las células de combustión 

                                                            
9 Disponible en: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42881  
10 Disponible en: https://www.houstonchronicle.com/business/energy/article/Mineral-markets-lack-
transparency-13683040.php  
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basadas en los minerales del grupo del platino son EE. UU. y Canadá, junto con Japón 

y el Corea del Sur, quienes dominan la producción con un 48 % y un 51 %, 

respectivamente. La UE apenas alcanza el 1 %. 

En la energía eólica, en la que se necesitan las tierras raras, la UE solo proporciona el 

1 % de estas materias primas, siendo China quien ostenta el monopolio de estas. Sin 

embargo, en cuestión del montaje, la UE supera el 50 % de la cuota mundial. En la 

tecnología fotovoltaica, la UE tampoco arroja cifras mejores ya que solo proporciona un 

1 % de los ensamblajes basados en silicio. 

Otra de las tecnologías clave del futuro descarbonizado lo constituye los motores de 

tracción eléctrica, parte esencial de los e-vehículos. En este caso son las tierras raras y 

los boratos —integrantes de los imanes permanentes—las materias asociadas a los 

riesgos de suministros al ser China quien domina el mercado. En cuanto a la fabricación 

de este tipo de motores, la UE solo alcanza la cuota del 8 % de un mercado dominado 

por Japón con un 60 % de cuota. 

Las tecnologías digitales también están condicionadas por el suministro de varios 

elementos como el cobre, el galio, el germanio, el oro, el indio, las tierras raras, el tántalo 

y los metales del grupo de platino. En este caso, China y los países africanos son los 

principales suministradores con unas cuotas del 41 % y del 30 %, respectivamente. La 

UE es también muy dependiente de terceros países, principalmente del sudeste asiático 

para en el montaje de los componentes relacionados con las altas tecnologías. 

En el campo de la robótica, la UE solo produce un 2 % de los 44 materiales implicados. 

China es el mayor suministrados (52 %) seguido de Sudáfrica (15 %) y Rusia (9 %). Sin 

embargo, el papel de la UE en el procesado de componentes y en el montaje es más 

destacado, con unas cuotas del 21 % y del 41 % del suministro mundial. 

En la tecnología empleada en los Unmaned Aerial Vehicle (UAV) y drones, la UE también 

presenta una alta dependencia de suministradores externos tanto en las materias primas 

como en los componentes. Una vez más, China proporciona una tercera parte de las 

materias primas, seguida de Sudáfrica con un 7 % y Rusia con un 6 %. La ventaja en 

este caso es que el 50 % restante está en manos de muchos suministradores pequeños 

lo que supone un alivio de cara a la diversificación.  

También los materiales necesarios para la fabricación aditiva y la impresión 3D muestran 

una alta dependencia de China que alcanza la cuota del 35 % mientras que 
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la UE proporciona solo un 9 %. Sin embargo, por lo que respecta a los materiales 

procesados, la UE cubre casi la mitad del suministro mundial. 

 

Objetivo: Evitar la dependencia de China 

La urgencia en abordar la crisis climática mediante la descarbonización de las economías 

y la carrera para liderar la versión digital del mundo a través del 5G y la Inteligencia 

Artificial (IA) han colocado a los minerales estratégicas en el centro de una competencia 

que puede influir en nuevos alineamientos geoestratégicos11. Para la UE, esta cuestión 

es especialmente preocupante debido a la excesiva dependencia ya comentada con 

anterioridad. 

Según señala el Banco Mundial, la demanda de algunos minerales como el aluminio, el 

cobalto, el hierro el plomo, el litio, manganeso y níquel —relacionados con las baterías 

de almacenamiento eléctrico puede ser superior al 1000 % de aquí a 2050—. Si a esto 

se añade que la UE depende entre un 75 % y un 100 % de la mayoría de estos metales, 

es evidente la alta vulnerabilidad y la escasa resiliencia que puede presentar el 

ecosistema industrial de la UE en un futuro cercano12. 

China no solo comercializa el 90 % del suministro mundial de las tierras raras, sino que 

también su estrategia comercial está volcada en la explotación de recursos mineros en 

otras regiones como América Latina, África, Australia o Groenlandia13. Estas 

participaciones se realizan, en muchas ocasiones, gracias al apoyo estatal que tienen 

las empresas chinas y que les permiten competir en unas condiciones imposibles para 

otras empresas, dotando además a las poblaciones locales e infraestructuras como 

autopistas, redes ferroviarias u hospitales. Y se pueden citar varios ejemplos: en la 

República del Congo, China obtuvo los derechos de las minas de litio, cobalto y coltán. 

En Kenia, China ha proporcionado 666 millones de dólares para la construcción de un 

centro tecnológico para ofrecer internet en Konza, cerca de Nairobi, probablemente a 

cambio de conseguir alguna licencia en los proyectos de prospección de petróleo, oro, y 

tierras raras. Camerún, Angola, Tanzania y Zambia también son objetivos mineros del 

                                                            
11 Disponible en: https://www.iai.it/sites/default/files/iaip1927.pdf  
12Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN  
13 Disponible en: https://www.mining.com/us-steps-up-efforts-to-limit-chinas-control-of-critical-minerals/  
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gigante asiático. En el caso concreto de Tanzania, es de especial interés por disponer 

de tierras raras como el neodimio y el praseodimio que son claves para la tecnología de 

las municiones guiada de precisión14. 

Este monopolio es especialmente preocupante en el caso de la defensa, ya que China 

es el productor global del 58 % de las materias primas claves por sus aplicaciones 

militares. El riesgo de una disrupción del suministro es alto por imposiciones de 

restricciones a la exportación o al aumento de tasas. Incluso no se descarta que China 

pudiera utilizar las tierras raras como un arma geopolítica, como ya hizo con las 

restricciones a Japón por las disputas en el mar del Sur de China en 2010. Esta situación 

provocó el aumento de precios y una carrera para garantizar su suministro con la 

apertura de nuevos proyectos mineros fuera de China muchos de los cuales no 

resultaron viables al volver a bajar los precios. 

China también intentó, en 2010, disminuir las exportaciones de estos minerales alegando 

motivos de contaminación interior pero la Organización Mundial del Comercio dio la razón 

a EE. UU., Japón y la propia UE que actuaron como demandantes de una situación que 

vulneraba las reglas del comercio internacional. 

A medida que China se consolida como potencia mundial también lo hace su influencia 

en las organizaciones internacionales. A este respecto cabe destacar la mayor presencia 

en las instituciones de estandarización como la ISO (International Organization for 

Standardization). Hasta la fecha, la creación de normas era un terreno dominado, 

principalmente por EE. UU., UE y Japón. Sin embargo, con la aparición de las nuevas 

tecnologías como el 5G, la Inteligencia Artificial, las smart cities o el Internet de las cosas, 

China ocupa cada vez más un papel destacado en el establecimiento de las nuevas 

normas en el que aparezcan criterios que reflejen sus propios intereses. Esta situación 

puede considerarse un objetivo más de la estrategia geopolítica comercial de China en 

relación con las nuevas tecnologías, la utilización de materiales críticos y su interés en 

desarrollar su Belt and Road Initiative. De esta forma también ejerce su influencia a 

través del reconocimiento mutuo de la normativa empleada por China y por los países 

por los que transcurre la iniciativa15, lo que facilita las transacciones comerciales. 

                                                            
14 Disponible en: https://www.army.mil/article/227715/an_elemental_issue  
15 Disponible en: https://www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/china-and-new-geopolitics-technical-
standardization  
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China no cesa tampoco en su empeño de buscar la justificación para poder restringir sus 

exportaciones de las materias primas estratégicas. Recientemente se ha aprobado una 

ley que permite la restricción de exportaciones de material sensible para proteger la 

seguridad nacional lo que ha levantado la sospecha de que, entre estos materiales, se 

encuentren las tierras raras y otros minerales16. Este anuncio de restringir exportaciones 

alegando motivos de seguridad no es sino la respuesta a una postura similar 

estadounidense17. La seguridad nacional se ha convertido, por tanto, en un elemento con 

un gran poder disruptivo en el mercado de los minerales estratégicos y se puede deducir 

que China y EE. UU. tienen una visión común: los minerales estratégicos son una 

cuestión de seguridad nacional18.  

Este tipo de legislación reafirma la necesidad de evitar seguir dependiendo de la posición 

monopolística de China, en un mercado cada vez más opaco y sin garantías. EE. UU. y 

Japón ya han tomado medidas para diversificar sus suministros, poniendo ambos la 

mirada en los recursos minerales de Australia y en el caso estadounidense estableciendo 

acuerdos con Canadá19. También los nuevos espacios como el Ártico o la minería marina 

abren las puertas a la obtención de estos minerales críticos en otras zonas geográficas. 

Por su parte, tal y como se menciona en el Plan de Acción de la UE, uno de los objetivos 

es, precisamente, disminuir la dependencia de China con la búsqueda de nuevos 

suministradores empleando para ellos la denominada «diplomacia económica». También 

el reciclado, la economía circular y la explotación de recursos propios son otras de las 

opciones que la UE debe llevar a cabo para lograr disminuir su vulnerabilidad respecto 

al suministro de China de estos materiales 

Puede que estemos asistiendo al principio del fin del monopolio de China en el caso de 

las tierras raras. Por poner un ejemplo a este optimismo, se estima que estos cinco 

proyectos: el Nechalacho de Canadá, el Zandkopsdrift en Sudáfrica, el Bear Lodge de 

EE. UU., el Kvanefjel, al sur de Groenlandia y el Dubbo Zirconia en Australia podrían 

                                                            
16 Disponible en: https://www.china-briefing.com/news/chinas-new-export-control-law-restrictions-
imposed-23-items-technology/  
17 Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-10-17/china-lawmakers-pass-export-
control-law-protecting-vital-tech  
18 Disponible en: https://www.mining.com/web/the-impact-of-critical-minerals-on-national-security/  
19 Disponible en: https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2020/01/canada-and-us-
finalize-joint-action-plan-on-critical-minerals-collaboration.html  
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satisfacer un tercio de la demanda mundial de tierras raras20. Pero para que la producción 

tenga lugar es necesario tener una visión a largo plazo y no dejarse influenciar por los 

vaivenes de los precios de los minerales, principalmente cuando estos bajan y desciende 

el interés en invertir en su explotación por la pérdida de rentabilidad. 

 

Explotación de los recursos en la UE: sí, pero no de una forma segura y sostenible 

Como ya se ha comentado, la UE parece que ya ha tomado una decisión firme para 

disminuir su alta dependencia de China, tal y como se propone en el Plan de Acción 

sobre materias primas críticas. Además del aumento de eficiencia y la reutilización de los 

minerales, una de las medidas que se contempla en el Plan es la explotar los propios 

recursos mineros presentes en la UE21. A pesar de que se trata de una medida coherente 

—puesto que en Europa existen yacimiento de algunos de estas materias minerales 

críticas que se encuentran contempladas en la Lista de 2020— no cuenta con todo el 

apoyo de la sociedad, al menos en España.  

El 26 de octubre, la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio para la Transición 

Energética y el Reto Demográfico abrió, para consulta pública, una Hoja de Ruta para la 

gestión sostenible de Materias Primas Minerales. El objetivo de esta consulta «es 

recopilar las opiniones de personas y entidades interesadas para identificar las 

prioridades y recursos necesarios, así como los principales retos para el desarrollo 

sostenible de las materias primas minerales y las posibles medidas para superarlos»22. 

Desde 2007, en España se ha producido un aumento de en el número de licencias de 

prospección y en la concesión de nuevos proyectos mineros, gracias al impulso que se 

está dando al sector a través de las instituciones europeas y gobiernos regionales, cuyo 

respaldo definitivo se ha visto reflejado en la Publicación del Plan de Acción de la UE23. 

Entre las opiniones en contra de la explotación minera, destacan la de los grupos 

ecologistas que ven en este nuevo auge de la minería una actividad especulativa y un 

                                                            
20 RIESGO GARCÍA, M. V and col. “Rare earth elements mining investment: It is not all about China” 
Resources Policy, Volume 53, 2017, pp. 66-76. ISSN 0301_4207 
21 Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-climate-change-eu-mining-idUSKBN2402JT  
22 Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-miteco-abre-el-proceso-de-
consulta-previa-para-la-elaboraci%C3%B3n-de-la-hoja-de-ruta-para-la-gesti%C3%B3n-sostenible-de-las-
materias-primas-minerales/tcm:30-515883  
23 Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/wp-content/uploads/2019/12/Informe-Mineriia-
Especulativa-en-Espana.pdf  
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deterioro del medioambiente24. También consideran que el término «minería sostenible» 

es una falacia y dudan de que la minería contribuya a lograr una economía 

climáticamente neutra debido al ser una actividad generadora de gases de efecto 

invernadero25. Otro de los motivos argumentados en contra de la minería se basa en la 

cantidad que se podría extraer sería mínima por lo que el coste económico, social y 

medioambiental no valdría la pena y supondría hipotecar a las generaciones futuras26. 

En contra de estos argumentos, otros sectores implicados inciden en los beneficios que 

aporta la industria extractiva al desarrollo de la sociedad española respecto a otros 

minerales extraídos fuera del territorio. Los minerales que se extraen en territorio 

nacional cumplen con la normativa europea y española frente a algunos minerales 

importados que han sido extraídos de zonas de conflicto o de zonas donde no se 

respetan los derechos humanos, ni el medioambiente ni la seguridad y salud de los 

trabajadores27.  

Otro argumento a favor de la explotación de los recursos minerales propios se basa en 

introducción de las mejoras técnicas de los procesos para asegurar la prevención, 

mitigación y control de los efectos negativos medioambientales, así como el fomento de 

la economía circular para la gestión de los residuos. Además, el sector de la minería 

ofrece oportunidades de desarrollo de las zonas rurales, aunque para que este desarrollo 

sea pleno no solo basta con extraer los recursos, sino que también es necesario que el 

tratamiento posterior y toda la cadena de valor asociada también permanezca localizada 

a nivel regional y nacional28. 

 

Un paso más allá: la búsqueda de alternativas  

Uno de los objetivos del Plan de Acción de la UE para materias primas críticas establece 

la necesidad de apoyar la investigación e innovación de alternativas tanto al uso como a 

la obtención de estos materiales.  

                                                            
24 Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/131926/  
25 Disponible en: https://www.ecologistasenaccion.org/154726/denuncian-la-hoja-de-ruta-para-el-lavado-
de-cara-a-la-mineria/  
26 Disponible en: https://www.adanex.org  
27 Disponible en: https://cgeologos.es/noticia/el-icog-presenta-sus-consideraciones-a-la-hoja-de-ruta-para-
la-gestion-sostenible-de-materias-primas-minerales  
28 Ibid. 
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Son muchas las investigaciones que se están realizando en la actualidad que pueden 

suponer un alivio en la alta dependencia de terceros países para la obtención de materias 

primas críticas en los ámbitos tecnológicos y de las energías limpias.  

La captación de Helio-3 en la luna para recursos energéticos y la extracción de minerales, 

como las tierras raras de este satélite y en asteroides pueden ser opciones viables a 

medio largo plazo29. 

La fusión nuclear también es una apuesta de futuro para la UE como una alternativa 

tecnológica dentro del campo de las energías limpias. La fusión nuclear tiene el potencial 

de proporcionar una solución segura, asequible y sostenible para satisfacer las 

necesidades energéticas de la UE. Además, no genera residuos peligrosos y puede 

contribuir al logro de los objetivos climáticos30. 

La investigación sobre el uso de hidrógeno como combustible también ofrece resultados 

esperanzadores, sobre todo si procede de energías renovables. Este hidrógeno verde 

también es una pieza clave para transformar el sector de la energía de la UE en una 

economía climáticamente neutral. En este contexto, la Comisión Europea adoptó, en julio 

de 2020, una nueva estrategia sobre el hidrógeno31 junto con la Estrategia de la UE para 

la Integración del Sistema Energético32. 

Asimismo, la preocupación por alta demanda de litio que se prevé en el futuro está 

acelerando la búsqueda de alternativas en las baterías, como el empleo de sodio más 

abundante y repartido por toda la corteza terrestre33. 

  

Conclusiones 

La realización de plan de la UE de alcanzar la neutralidad climática en 2050 y de llevar 

a cabo la transformación digital de su modelo económico depende de la disponibilidad 

                                                            
29 CASTRO TORRES, José Ignacio. La astropolítica en un mundo pospandémico. Documento de 
Análisis IEEE 16/2020. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA17_2020JOSCAS_astropolitica.pdf  
30 Disponible en: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/energy-research-and-
innovation/nuclear-fusion_en  
31 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0301&from=EN  
32 Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0299&from=EN  
33 Disponible en: https://elperiodicodelaenergia.com/la-bateria-ideal-cambiar-el-litio-por-el-sodio-para-
convertir-el-electrolito-en-solido/  
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de determinados minerales críticos como las tierras raras, el litio, o el cobalto cuya 

producción que se encuentran concentrada, principalmente, en China. 

La crisis sanitaria de la COVID-19 ha demostrado la facilidad y rapidez con la que se 

pueden interrumpir las cadenas de suministro y el colapso que provoca en los sectores 

estratégicos de cada nación.  

La Comisión Europea ha presentado un Plan de Acción para materias primas críticas. 

Con él, se pretende avanzar hacia una mayor autonomía estratégica en determinados 

minerales imprescindibles en las tecnologías necesarias para llevar a cabo la ansiada 

transición verde y digital. Además de avanzar en la diversificación en el suministro de 

terceros países mediante la diplomacia económica, la UE pretende desarrollar su propia 

capacidad de extracción, procesado, reciclado, separación y purificación de ciertos 

minerales, y en especial de las tierras raras. También la UE está realizando esfuerzos 

en materia de investigación e innovación para la búsqueda de alternativas, tanto en la 

obtención de estos minerales como en las alternativas energéticas, como el hidrógeno 

verde. 

Alcanzar los objetivos del Plan no será una tarea fácil teniendo en cuenta las 

consecuencias geopolíticas del cambio de dependencia de países exportadores y la 

necesaria participación de la industria, la sociedad civil y los propios Estados. 

En la actualidad, existe un debate abierto entre defensores y detractores de la minería, 

especialmente en España y es necesario tenerlo en cuenta. Pero también es preciso 

resaltar que viendo la demanda de determinados minerales que se espera en el futuro y, 

aun considerando el reciclaje y la utilización de materias primas secundarias, la 

explotación de nuevos yacimientos resulta una opción real, accesible y asequible. 

China y EE. UU. consideran el suministro seguro de estas materias primas minerales 

como un asunto de seguridad nacional. El comercio de estos minerales puede verse 

influenciado negativamente si ambas potencias utilizan este argumento en la batalla 

comercial que mantienen entre ellas. 

La importancia de estos minerales es crítica para la UE. Sin ellos, puede verse 

descolgada en un futuro cercano del ranking de potencias tecnológicamente avanzadas 

y económicamente descarbonizadas ya que estos materiales son clave para los sectores 

de las energías limpias, de la e-movilidad y del sector de la defensa/aeroespacial. Para 
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la UE y para el resto de potencias, el ser o no ser depende de la capacidad de obtener 

un suministro seguro y sostenible de estas materias minerales críticas. 

Al igual que el cambio climático es considerado en la actualidad como un riesgo a la 

seguridad, la disrupción del suministro de materias primas críticas y estratégicas también 

debería tener la misma consideración, por su repercusión en las economías y porque 

gran parte de los minerales críticos son parte esencial de las nuevas tecnologías 

aplicadas a la defensa. 

 
 
 

 Mar Hidalgo García*
Analista del IEEE 
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La nueva pugna de las potencias: ¿guerra mundial 3.0 o guerra 
fría 2.0?

Resumen:

Si bien se era ya plenamente consciente de que el planeta, el orden mundial, se 
encontraba en plena reconfiguración desde el ascenso de China a segunda potencia 
económica global, la guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto que la geopolítica en su 
máximo esplendor ha regresado.

Y esa reconfiguración de las relaciones internacionales se está produciendo desde una 
óptica realista, donde las naciones, y especialmente las potencias, pugnan por sus 
intereses en un entorno internacional sumido en un cierto caos y desorden.

En ese mencionado proceso de reconfiguración, y donde la herramienta militar ha vuelto 
a hacer su aparición sin ningún tipo de complejo, se puede generar una nueva guerra 
mundial, una nueva guerra fría… En definitiva y en cualquier caso, un nuevo equilibrio 
de poder.

Un repaso de esos potenciales ordenes globales, con el telón de fondo de la guerra en 
Ucrania, y una reflexión final, articulan el presente Documento.

Palabras clave:

Potencias, Ucrania, orden mundial, Guerra Fría, Sur Global, China.
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The new power struggle: world war 3.0 or cold war 2.0?

Abstract:

While it was already well known that the planet, the world order, was in the midst of a 
reconfiguration since China's rise to become the second global economic power, the war 
in Ukraine has shown that geopolitics at its best is back.

And this reconfiguration of international relations is taking place from a realist perspective, 
where nations, and especially powers, are fighting for their interests in an international 
environment mired in a certain amount of chaos and disorder.

In this process of reconfiguration, in which the military tool has once again made its 
appearance without any kind of complex, a new world war, a new cold war... in short and 
in any case, a new balance of power can be generated.

A review of these potential global orders, against the backdrop of the war in Ukraine, and 
a final reflection, articulate this paper.

Keywords:

Powers, Ukraine, world order, cold war, global south, China.
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El punto de inflexión: la guerra en Ucrania

Desde hace más de un año, un conflicto de una magnitud e intensidad no vistas en 

Europa desde la Segunda Guerra Mundial, tanto por la cifra de bajas y la destrucción 

producida1 como por el número de naciones directa e indirectamente implicadas en la 

contienda, asola el este del continente; la invasión rusa de Ucrania ha puesto de

manifiesto no solo que la guerra convencional seguía siendo un hecho —pese a todos 

los adalides del fin de los conflictos «clásicos» y de los sistemas de armas «cinéticos»

(carros de combate, cañones, aviones, etcétera)— sino también que, al menos las 

potencias, no solo no renunciaban a sus intereses particulares, pese al mundo globalista 

y globalizado, sino que seguían dispuestas a emplear todas las herramientas a su 

alcance, incluyendo el uso de la herramienta militar cuando fuera preciso.

Las afirmaciones relativas al devenir de la contienda y sus efectos a medio plazo son 

muy diversas, y donde los pronósticos, en la mayor parte de las ocasiones y pese al 

apoyo argumental con el que se los pretenda apuntalar, pueden estar más en el ámbito 

de las conjeturas que en el de las realidades, y más considerando que la propia magnitud 

del conflicto y su carácter vivo y dinámico pueden generar unas consecuencias 

absolutamente impredecibles. Es factible hallarse, ante las fuerzas e intereses puestos 

en juego —ojalá no sea así—, en la primera etapa de una futura tercera guerra mundial, 

o que el resultado final, ante los bloques que van surgiendo, sea el de una nueva guerra 

fría.

Sea como fuere, sea alguno de los citados el resultado final –o sea otro cualquiera-, lo 

cierto es que las potencias están reconfigurando, una vez más, el «orden» mundial.

¿Potencias y «orden» mundial?

Es factible encontrarse con un amplio abanico de opciones, en función de la forma de 

ser y del planteamiento ante la propia vida, del modelo de sociedad deseable y del 

paradigma a seguir en las relaciones internacionales, opciones que pueden encuadrarse 

entre el idealismo y el realismo. Por tanto, es posible encontrar planteamientos vitales —

                                                            
1 En este sentido, RELIEFWEB. Ukranian crisis – Situational Analysis. 24 de febrero de 2023. Disponible 
en: https://reliefweb.int/report/ukraine/ukrainian-crisis-situational-analysis-24-feb-2023. NOTA: Todos los 
vínculos de internet del presente Documento activos a fecha de cierre del mismo, 12 de abril de 2023.
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individuales y colectivos— centrados en principios abstractos —en algunos casos 

universalmente aceptados— y considerar que, sobre esa base, es factible la existencia 

de sociedades justas y de unas relaciones internacionales fundadas en la equidad y en 

la razón. Pero también es factible encontrar, en el otro lado de ese amplio intervalo, un 

planteamiento que dimana de la concepción imperfecta del ser humano, que señala que 

las sociedades y las relaciones internacionales replican y amplifican esas imperfecciones 

y que, por consiguiente, es el interés —y no los valores— el motor esencial de las 

personas, las sociedades y, por ende, de las relaciones internacionales.

Entre estas dos posiciones extremas caben muchas otras intermedias, obviamente,

pero, presentado el asunto de manera muy general y simple, estas líneas de 

pensamiento pueden, con todas las matizaciones que quieran realizarse, identificarse, 

grosso modo, como idealistas y realistas respectivamente.

En un planeta que se reconfigura, los intereses constituyen el motor esencial de dicho 

cambio —y más si los «valores universales» son permanente cuestionados en unas 

sociedades cada vez más «líquidas»2—, por lo que el realismo gana enteros a la hora 

de explicar dicha dinámica. Y si bien existen matizaciones y ciertas diferencias entre las

diversas escuelas realistas, en esencia todas beben de los mismos principios, que de 

manera muy esquemática3 pueden enunciarse de la siguiente manera: el elemento 

esencial en las relaciones internacionales es el concepto de interés entendido en clave 

de poder, y las piezas esenciales de esas relaciones son los Estados, y el intento de

consecución de ese interés —que puede sufrir alguna mutación con el tiempo— es el 

que guiará, en la mayor parte de los casos, la política internacional de las naciones…, lo 

cual propiciará, también, un cierto componente de predictibilidad, de tal modo que se 

llega a afirmar4 que el realismo es impopular por su tendencia a acertar en sus 

predicciones.

                                                            
2 BAUMAN, Zygmunt. Modernidad líquida, Fondo de Cultura Económica, Argentina, 2004.
3 Un desarrollo amplio de los principios del realismo «clásico» puede encontrarse en la obra de Hans 
Morgenthau Política entre las naciones. La lucha por el poder y la paz, publicada en 1948.
4 WALT, Stephen M. «Why do people hate realism so much», Foreign Policy, 13 de junio de 2022. 
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/06/13/why-do-people-hate-realism-so-
much/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Editors
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Y si el comportamiento de muchas naciones bajo la óptica realista resulta predecible en 

un cierto grado, si se le añade que el denominado «neorrealismo»5 señala que, de los 

tres niveles de análisis a considerar –—individuos, Estados y sistema internacional—, el 

preponderante es, precisamente, el sistema internacional: un sistema conformado por 

una serie de partes —Estados— que interactúan entre sí movidas por el interés y que 

generan que el sistema tenga un componente anárquico dado que no existe —pese a 

los intentos de gobernanza global establecidos, como las Naciones Unidas— una suerte 

de «gobierno» o «policía» mundial que acabe con ese caos.

Por tanto, cada una de las partes de ese sistema internacional tendrá mayor o menor 

influencia en el mismo en función de sus capacidades, de su poder… y, por ello las 

potencias, especialmente las grandes potencias, constituyen los elementos clave y los 

referentes de ese sistema, de ese «orden» internacional. Tanto es así que, y en 

referencia a ese «orden» mundial, se habla y se define el mismo, en múltiples ocasiones, 

con los términos unipolar, bipolar, multipolar…, en función del número de grandes 

potencias que sean preponderantes en el sistema.

Si el sistema internacional está regido por el interés, resulta caótico y se dinamiza y 

disputa esencialmente al compás de las grandes potencias… ¿Cuántas de estas pueden 

convivir manteniéndose un cierto grado de «orden»?

¿Sólo puede quedar una?

En ese sistema caótico y sin un orden superior, puede pensarse que el sistema tiende, 

finalmente, a que solo pueda quedar, como adalid y vencedor del mismo, una gran 

potencia, una superpotencia, un hegemón. Es el conocido como mundo unipolar.

En un mundo unipolar, donde una gran potencia es la absolutamente hegemónica, esta 

puede tomar decisiones y emprender acciones a escala planetaria de manera 

plenamente individual y autónoma, y ninguna otra nación ni coalición podrá hacer frente 

a dicha superpotencia con garantías de éxito. Esto se produjo —considerando que el 

mundo conocido acababa en Finisterre— en determinadas etapas del Imperio romano,

                                                            
5 Su punto de arranque se considera 1979, con la publicación de la obra Theory of International Politics,
de Kenneth N. Waltz.
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o, ya a escala realmente planetaria, durante la era de la España imperial en sus 

momentos de mayor esplendor.

Habitualmente se considera que tras el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión 

Soviética como superpotencia en 1991, el orden mundial puede definirse como 

«unipolar»6, con una sola superpotencia, los Estados Unidos. Pero esa 

conceptualización es revisada por varios analistas, y se acuña el término 

«unimultipolar»7, que se corresponde en mayor medida con el orden existente tras el 

final de la Guerra Fría: manteniendo el estatus de única superpotencia mundial, los 

Estados Unidos poseen una capacidad de acción superior a la de cualquier nación del 

planeta, incluso de varias de las potencias de segundo y tercer orden unidas; pero, y 

pese a esa poderosísima asimetría de poder, Washington no es capaz de llevar a buen 

puerto, por sí solo, todas y cada una de sus cuestiones e intereses sin el concurso o, al 

menos, la inacción de otras potencias menores. Asimismo, tampoco las grandes 

cuestiones planetarias pueden ser afrontadas por el resto de las naciones y/o potencias 

del mundo sin el concurso o al menos la inhibición de la actuación en contra de los 

Estados Unidos. La guerra de Iraq principiada en 2003 o lo acontecido en Afganistán8

durante las dos décadas iniciales de este siglo constituyen una muestra de esta realidad.

Y si bien pueden parecer órdenes internacionales muy similares, ciertamente no lo son, 

pues en un orden unipolar el hegemón es indiscutible, y modificar ese orden y ese 

desequilibrio de poder resulta una tarea muy muy compleja, costosa y larga —de nuevo, 

sobre la base de los ejemplos históricos de Roma y España, y pese al factor tiempo y al 

menor ritmo de sucesión de acontecimientos en el pasado, es factible llegar a esa 

conclusión—. Sin embargo, en un mundo unimultipolar, si bien la identificación de la 

superpotencia también es clara y la diferencia de capacidades redunda ciertamente en 

su favor, las demás potencias o coaliciones de naciones podrán poner en jaque con 

                                                            
6 TASS. «Unipolar world order is gone: US Russia back to Cold War». 6 de diciembre de 2022. 
Disponible en:
https://tass.com/politics/1546541?utm_source=google.es&utm_medium=organic&utm_campaign=google.
es&utm_referrer=google.es
7 HUNTINGTON, Samuel P. «The lonely superpower», Foreign Affairs, vol. 78, n.o 2. Marzo-abril de 
1999.
8 Más allá de otras consideraciones del tipo que quieran realizarse, cuando marcha Estados Unidos a 
Afganistán en el 2001, tras los atentados del 11-S, marchan otras naciones con y tras él; cuando decide 
de manera unilateral replegarse —acción finalizada el 30 de agosto de 2021— realmente se acaba la 
operación militar, independientemente de las decisiones que pudieran tomar el resto de las naciones 
participantes.
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mayor facilidad y a menor coste al hegemón, e incluso plantearse, de manera aislada o 

en coalición, modificar el orden internacional hacia otro más beneficioso para sus 

intereses. Los propios ejemplos de Iraq y Afganistán presentados dan testimonio de esa

realidad.

Por tanto, la superpotencia de ese orden mundial unimultipolar, consciente de esa 

realidad, intentará por todos los medios a su alcance lograr que el sistema devenga en 

unipolar, lo cual, indefectiblemente, estimula «los esfuerzos de las [otras] grandes 

potencias para crear un sistema multipolar»9.

Bajo ciertas premisas, –y siempre moviéndose en el campo de la conjetura- ¿no podría 

encajar el conflicto de Ucrania como modo y forma, por parte de unas y de otras 

potencias, en la búsqueda de esa reconfiguración global en todos los órdenes e 

instancias del poder? Y/o, siguiendo con las conjeturas y la siempre apasionante política-

ficción, ¿no podría encajar el conflicto de Ucrania en el intento de seguir manteniendo la 

situación de unimultipolaridad? Se ha llegado a señalar, a modo de simple ejemplo, que 

esta guerra podría salvar el orden económico mundial10 (en el sentido de recuperar y 

mantener las normas y reglas desarrolladas tras la Segunda Guerra Mundial bajo el 

liderazgo de los Estados Unidos) pese a que a corto plazo los efectos de la contienda 

sean demoledores para la economía global.

Por lo tanto, parece que caso de la existencia de una sola gran (super)potencia 

hegemónica, sea un orden unipolar o unimultipolar, realmente no por ello dejan de existir 

las pugnas… ¿Y si hubiera una simetría de poder?

¿Y si son dos?

La bipolaridad exige de dos grandes superpotencias que sean las que rijan los destinos 

de amplias partes del planeta, y cuyas tensiones son capaces de provocar una 

conflagración mundial; además, como abanderadas planetarias —en el sentido y ámbito 

que sea—, cuentan con una constelación de naciones aliadas o satélites, e intentan, por 

medio del empleo de todas las herramientas a su alcance -y especialmente por medio 

                                                            
9 HUNTINGTON, Samuel P. Op. cit., p. 37.
10 ALDEN, Edward. «Putin’s war could save the global economic order», Foreign Policy. 10 de marzo de 
2022. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/03/10/putin-war-russia-ukraine-economy-trade-
effects-sanctions/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_%E2%80%A6
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de proxies, desestabilización, insurgencias, influencia, etcétera—, lograr, cual jugador de 

ajedrez, una ventaja sustancial en el «tablero mundial», maniobrando especialmente en 

los países que, a priori, no pertenecen de manera patente a ninguno de los dos bloques.

Y pese a esa constante tensión larvada y que brota en múltiples ocasiones en forma de 

conflictos en terceros países, la posibilidad de que un enfrentamiento directo entre ambas 

superpotencias —de resultado siempre incierto y, en cualquier caso, devastador— las 

agote y degrade de tal manera que permita que un tercero ocupe su espacio y estatus a 

escala planetaria, ha llevado a que en estas circunstancias la guerra total entre las 

superpotencias, en un mundo bipolar, normalmente no se haya producido a lo largo de 

la historia: ni la España imperial decretó una guerra total contra el Imperio otomano —ni 

tampoco lo hizo Constantinopla frente a Madrid—, ni la Unión Soviética o los Estados 

Unidos llegaron nunca al enfrentamiento masivo directo durante la Guerra Fría. Basta 

recordar como en la crisis de los misiles de Cuba en 196211, donde parecía inevitable el 

enfrentamiento entre Washington y Moscú, finalmente se alcanzó un acuerdo que evitó 

una guerra nuclear.

Pero esto no es sinónimo de una ausencia de pugnas, —pues las más de cien guerras 

y los más de 20 millones de muertos habidos en terceros países durante esa «Guerra 

Fría» lo atestiguan12— ni tampoco y ni mucho menos de la existencia de paz…, ni 

siquiera de la inevitabilidad absoluta del enfrentamiento entre dos potencias globales. 

Retomando el ejemplo previo, en la crisis de los misiles de Cuba realmente se estuvo al 

borde del desastre —guerra nuclear— en varias ocasiones.

Ya en el siglo XXI, en 2011 China se convirtió en la segunda potencia económica 

mundial; apareció una nueva potencia que desafiaba el «orden» internacional y a la 

potencia hegemónica, Estados Unidos. Y si bien Pekín, como nueva superpotencia 

emergente, pretende un nuevo orden global en el cual su presencia, capacidad de acción 

e influencia sean mucho mayores, no solo nunca antes en la historia una potencia había 

surgido de manera tan veloz, sino que, además es un país donde existe una narrativa 

recurrente relativa a la necesidad de superar el que denominan «siglo de la vergüenza»

                                                            
11 Una sucinta explicación puede consultarse en BBC. «Crisis de los misiles en Cuba: cómo fue el evento 
que casi lleva a una guerra nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética». 17 de octubre de 2022. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-62982023 
12 PAINTER, David S. The Cold War: An International History, Routledge, Londres, 1999, p. 1.
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o «siglo de la humillación»13 (que se extiende desde las guerras del Opio frente a los 

británicos14 a mediados del siglo XIX hasta el nacimiento de la República Popular China 

de Mao en 1949) por medio de la entrada en una «Nueva Era China» en el 2049 

(centenario del nacimiento de la República Popular China), en el que Pekín se convertía15

en el «nuevo» poder hegemónico global. Y esa firme voluntad cuenta con un plan de 

acción que se va cumpliendo paulatinamente.

Ello motivó el llamado «viraje hacia Asia-Pacífico»16 de Washington, modificando sus 

zonas de atención preferente y su acción para salvaguardar sus intereses en la región e 

ir haciendo frente a la nueva superpotencia emergente, replicándose, una vez más, la 

conocida como «trampa de Tucídides»17, en la que una Atenas floreciente desafió el 

poder establecido de Esparta, siglos ha, en esa Grecia clásica plena de lecciones 

habitualmente no aprendidas.

Y ese ascenso como superpotencia no solo se produce en el ámbito de la economía, 

sino, y progresivamente, en todos los ámbitos de poder y capacidades; el país del dragón 

intenta blindar su infraestructura y arquitectura cibernética por medio de la denominada 

«gran muralla digital china»18; ocupa, modifica y fortifica —sin respeto pleno de la 

legalidad internacional— islotes en el mar del Sur de China para crear una poderosa 

línea de defensa frente a la Armada de los Estados Unidos, construyendo «una muralla 

sobre el mar»19; decreta que sus Fuerzas Armadas deben crecer rápidamente hasta 

alcanzar estándares de nivel mundial20, mientras el avance de las inversiones y créditos 

chinos en muchos países por todo el planeta comienza a ser considerado como una 

                                                            
13 KAUFMAN, Alison A. «The “Century of Humilliation” and China’s national narratives». 10 de marzo de 
2011. Disponible en: https://www.uscc.gov/sites/default/files/3.10.11Kaufman.pdf
14 Un resumen puede consultarse en ENCICLOPEDIA DE LA HISTORIA. «Guerras del Opio». Disponible 
en: https://enciclopediadehistoria.com/guerras-del-opio/
15 EUROPEAN STUDENT THINK TANK. «Will China rule the world by 2049?». 18 de abril de 2018. 
Disponible en: https://esthinktank.com/2018/04/18/will-china-rule-the-world-by-2049/
16 LIEBERTHAL, Kenneth G. «The American “Pivot to Asia”». Brookings, 21 de diciembre de 2011. 
Disponible en: https://www.brookings.edu/articles/the-american-pivot-to-asia/
17 BBC. «Qué es la “trampa de Tucídides” por la que se teme que estalle una guerra entre EE.UU. y 
China». 20 de agosto de 2017. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-40974871
18 CARNAP, Kay V. «Fragmentando Internet: más allá (y más acá) de la Gran Muralla Digital China», 
Política Exterior. 14 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/fragmentando-
internet-mas-alla-y-mas-aca-de-la-gran-muralla-digital-china/
19 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. «Los mares de Extremo Oriente: ¿un nuevo paradigma en la 
reconfiguración del orden mundial?» (capítulo decimoquinto), en Panorama Geopolítico de los Conflictos,
Instituto Español de Estudios Estratégicos, Madrid, 2017, pp. 369-402. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/Panorama_Geopolitico_Conflictos_2017.pdf
20 Financial Times, A new chinese era: security and control, 10 de marzo de 2023. Disponible en 
https://www.ft.com/content/9dca05fb-cfe5-4f48-86f7-fb08b321e719
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potencial amenaza21… E incluso en determinados círculos se empieza a señalar que, en 

caso de una hipotética guerra naval entre Estados Unidos y China —una China que 

milenariamente había vivido de espaldas al mar—, Washington podría salir derrotado22,

dado el creciente tamaño de la flota de Pekín; y se llega a poner fecha y plazos a la 

potencial conflagración —dos años—23… Si bien todas informaciones —y

desinformaciones— han de leerse en varias claves, tanto internas como internacionales, 

el hecho es que China está ahí, y ha llegado para quedarse como superpotencia global.

De hecho, Estados Unidos reconoce esta situación y realidad y señala24 que China «es 

el único competidor tanto con la intención de reconfigurar el orden internacional como, y 

de manera creciente, con el poder económico, diplomático, militar y tecnológico para 

lograr dicho objetivo».

Y si el planeta se encamina hacia esa nueva bipolaridad, hacia una guerra fría 2.0… ¿no 

podría encajar la guerra de Ucrania en uno de esos conflictos «típicos» que se 

desarrollan en un tercer país?

Y si China se encamina no solo a ser la primera potencia económica mundial en el 2049,

sino a ser el hegemón por excelencia… ¿no podría encajar la guerra de Ucrania en uno 

de esos conflictos en los que se desgastan las superpotencias y acaban dejando paso a 

un recién llegado?

Por lo tanto, parece que la existencia de dos grandes (super)potencias, en un orden 

mundial bipolar, tampoco es garantía de que dejen de existir las pugnas… ¿Y si hubiera 

un equilibrio múltiple de poder?

                                                            
21 CASTILLO, Santiago. «La invasión del crédito chino en los países emergentes pone en alerta a 
Occidente», ASIAnortheast.com. 21 de febrero de 2023. Disponible en:
https://asianortheast.com/invasion-credito-chino-paises-emergentes-pone-alerta-occidente/
22 TANGREDI, Sam J. «Bigger fleets win», US Naval Institute, Proceedings, vol. 149, n.o 1. Enero de 
2023. Disponible en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/2023/january/bigger-fleets-win
23 ANSORENA, Javier. «Un General de EE. UU. alerta de que habrá guerra con China en dos años», 
ABC. 28 de enero de 2023. Disponible en: https://www.abc.es/internacional/general-eeuu-alerta-guerra-
china-anos-20230128100144-
nt.html#:~:text=ha%20advertido%20en%20una%20circular,Ej%C3%A9rcito%20del%20Aire%20de%20E
E
24 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy. Octubre de 2022, p. 8. Disponible en:
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-
Strategy-10.2022.pdf
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¡¿Lo mejor, que haya varias?!

Esta visión, la de un mundo multicéntrico, —policéntrico según la terminología rusa—

cuenta con muchas voces a favor, pues el argumento central es que ante un equilibrio 

de poder entre varios actores, entre varias potencias, sería muy complejo que alguna 

intentara superar a las demás, obligándose por tanto a convivir sobre la base de pactos

y acuerdos, limitándose de esta manera las pugnas… ¿Se podría señalar que 

multipolaridad es sinónimo o se aproxima mucho a la paz?

Ese es, en gran medida, el mensaje reiterado repetidamente por Moscú desde hace 

décadas… el mundo no ha de ser unipolar (ni unimultipolar), ni tampoco bipolar, ha de 

ser policéntrico, multicéntrico, pues así es más fácil que se respeten los intereses de las 

potencias y de las naciones. De hecho, y en fecha tan aparentemente remota como 1997, 

en una conferencia en la Universidad de Harvard en la que participaron representantes 

de múltiples naciones, el representante ruso señalo que Moscú se opone «a un mundo 

basado en un liderazgo dominante de los Estados Unidos muy próximo a la 

hegemonía»25, palabras —y concepto— muy similares a las recientemente pronunciadas 

por Lavrov, Ministro de Asuntos Exteriores ruso, en una visita a Turquía principios de 

abril del año 2023, relativas a que cualquier negociación debería tratar los principios 

sobre los que debe establecerse el nuevo orden mundial, debiendo tenerse en cuenta 

los intereses rusos y que Rusia «rechaza un mundo unipolar liderado por un hegemón»26.

No sería la primera vez en la historia —casi nada es nuevo bajo el sol— que el mundo, 

o sus parcelas aisladas del pasado, han sido multipolares. La propia China, durante su 

dilatada historia, ha pasado por etapas y momentos diversos, durante los cuales sus 

amplios espacios (sus fronteras actuales encierran una superficie que es casi 19 veces 

mayor que la de España) no siempre han estado regidos desde una capital, pues ha sido 

un «espacio multipolar» en varios momentos. Además de la etapa quizás más conocida 

de los Cinco Reinos Combatientes —cuando se supone que Sun Tzu escribió El arte de 

la guerra—, es factible encontrar el Período de los Tres Augustos y los Cinco

Emperadores, el Período de los Tres Reinos, el de los Dieciséis Reinos, el de las Cinco 

Dinastías y los Diez Reinos… etapas todas ellas —de décadas o siglos de recorrido—

                                                            
25 Citado en HUNTINGTON, Samuel P. Op. cit., p. 43.
26 AFP. «Any Ukraine peace talks should be about “new world order” — Lavrov», The Moscow Times. 
7 de abril de 2023. Disponible en: https://www.themoscowtimes.com/2023/04/07/any-ukraine-peace-
talks-should-be-about-new-world-order-lavrov-a80750
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de lucha entre unos y otros, de intentos de alcanzar la supremacía por medio de la pugna 

y derrota de los demás reinos o dinastías.

Y si bien se puede polemizar27 sobre si la fragmentación o la unificación de China es, o 

era, su «destino natural», el hecho es que en el mundo actual solo es factible competir 

si se poseen el suficiente volumen, una economía de escala y el tamaño adecuado. 

China, si estuviera fragmentada, no solo no aspiraría al estatus de superpotencia, sino 

que incluso podría no existir tal y como se la conoce en la actualidad.

Más cerca en el tiempo y en el espacio, Europa, continente que durante siglos rigió el 

mundo, contempló, en el marco de esa multipolaridad de potencias, tanto la sucesión 

casi constante de guerras dinásticas en el siglo XVIII —baste recordar, entre otras 

muchas, la guerra de sucesión española de 1700-1714— para intentar mantener un 

equilibrio europeo, y cada vez en mayor medida global, como las sucesivas 

«reordenaciones» de Europa y del planeta que realizaba el llamado «Directorio de 

Potencias» –también basta traer a colación las sucesivas «reordenaciones» realizadas 

en los Balcanes –y muchos de los lodos actuales en la región proceden de aquellos 

polvos- o el reparto de África que se realizó en la Conferencia de Berlín de 188428… todo 

lo cual no evitaría el estallido de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) —una guerra 

civil europea en toda regla— unas décadas después.

Con estos referentes históricos en mente —entre otros muchos que podrían ponerse 

sobre el tapete— es necesario valorar la declaración conjunta29 formulada por Moscú y 

Pekín el 4 de febrero de 2022, unos días antes de la invasión rusa de Ucrania. En la 

misma, se señala, entre otras cuestiones, que el mundo está entrando en una nueva era;

que fenómenos tales como la multipolaridad y la transformación de la arquitectura de la 

gobernanza mundial y del orden global son patentes y que ha surgido una tendencia a 

                                                            
27 En este sentido, cfr. TIN-BOR HUI, Victoria. «War and historical China: problematizing unification and 
division in Chinese History», Working Paper Series, n.o 7. East Asia Institute, marzo de 2007. Disponible 
en: https://www.files.ethz.ch/isn/137321/20090521128690.pdf
28 JIMENEZ FRAILE, Ramón. «Berlín: la conferencia que despedazó África»,  Boletín 69 - Sociedad 
Geográfica Española. Mayo-agosto de 2021. Disponible en: https://sge.org/publicaciones/numero-de-
boletin/boletin-69/berlin-la-conferencia-que-despedazo-africa/
29 «Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China on the international 
relations entering a new era and the Global Sustainable Development». 4 de febrero de 2022. Disponible 
en: https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/CASI/documents/Translations/2022-02-
04%20China%20Russia%20joint%20statement%20International%20Relations%20Entering%20a%20Ne
w%20Era.pdf; PRESIDENT OF RUSSIA, 4 de febrero de 2022. Disponible en:
http://en.kremlin.ru/supplement/5770
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la redistribución del poder en el planeta mientras la comunidad internacional busca un 

mayor liderazgo para un desarrollo pacífico y gradual. El texto también recoge que 

algunos actores que representan una minoría a escala internacional siguen manteniendo 

enfoques unilaterales para abordar cuestiones internacionales —incluyendo el recurso a 

la fuerza—, interfieren en los asuntos internos de otros Estados vulnerando sus derechos 

e intereses legítimos e incitan a la confrontación, las diferencias y las contradicciones, 

ante la oposición de la comunidad internacional. Todo un canto frente a un mundo 

unipolar (o unimultipolar) liderado por los Estados Unidos y al planteamiento, como el 

mejor orden posible, de un mundo multipolar. Pero… ¿no pretendía China ser la potencia 

hegemónica global?... ¿No se había retornado al mudo bipolar y a la guerra fría por la 

asociación de Rusia y China?30

Además, Rusia vincula la paz en Ucrania a la construcción de un nuevo orden 

mundial31… ¿Podría ser la guerra de Ucrania uno de esos conflictos de la construcción 

de un planeta (real o supuestamente) multipolar?

Pero en el mundo no solo existen hegemones, superpotencias, potencias… Por muy 

chovinista que se pueda ser, y aceptando que pueden realizarse diferentes 

clasificaciones sobre el concepto potencia y llegar a apellidarlas «continentales»,

«regionales», etcétera—, lo cierto es que sólo unas pocas de las algo menos de dos 

centenares de naciones del planeta pueden ser consideradas de tal manera, incluso 

llegando a un tercer nivel.

¿Y qué ocurre entonces, en ese orden internacional caótico, dinámico y cambiante, con 

esas naciones que no son potencias?

¿Y el resto?

En el marco de la llamada Guerra Fría no solo se podía encontrar a las dos

superpotencias —Estados Unidos y la Unión Soviética— liderando un grupo de países 

aliados y satélites respectivamente, sino que existía una pléyade de naciones que no 

                                                            
30 TASS. Op. cit.
31 EURONEWS. «Russian Foreign Minister Lavrov links peace in Ukraine to a “new world order”». 8 de 
abril de 2023. Disponible en: https://www.euronews.com/2023/04/07/russian-foreign-minister-lavrov-links-
peace-in-ukraine-to-a-new-world-order
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comulgaban, por diferentes razones e intereses, ni con uno ni con otro bando, en ese 

mundo bipolar.

Y, de hecho, veintinueve naciones africanas y asiáticas fundaron en la Conferencia de 

Bandung de 1955 el llamado Movimiento de los No Alineados”, en el que propusieron e 

intentaron una tercera vía, distinta a la marcada por cada una de las grandes potencias.

A esas veintinueve naciones se les fueron añadiendo varias más, mostrando que, pese 

a esa bipolaridad, no era imprescindible, aparentemente, «ser parte del juego».

Incluso esa dualidad de poderes planetarios permitía a las naciones no alienadas tener 

capacidad de elección y, en caso de saber jugar bien sus bazas, obtener beneficios de 

ambos bandos, en un complejo y muy delicado equilibrio donde la valoración del riesgo 

asumido debía tenerse muy en cuenta; la Yugoslavia de Tito (1945-1980) no solo 

abanderó esta tercera vía, sino que supo obtener buenos réditos de esa situación de no 

alienado con ninguna de las dos superpotencias, pero dejándose desear por ambas.

Pero, y ciertamente, no resulta sencillo «permanecer al margen» cuando los grandes 

poderes disputan; y considerando que el planeta se encontraba inmerso en esa compleja 

partida de ajedrez global, ser parte del Movimiento de los No Alineados no hacía a esas 

naciones «inmunes», ni las «blindaba», ni mucho menos, frente a las acciones de 

atracción o desestabilización de las grandes potencias32. Declararse al margen no 

garantizaba, en absoluto, no sufrir, en mayor o menor grado de intensidad, las acciones 

lícitas o ilícitas de las grandes potencias en su lucha global. Y muchas de ese centenar 

de guerras durante este periodo se libraron en algunas de esos países no alineados.

Con el reciente conflicto de Ucrania, con la aparente parcelación del planeta entre 

prorrusos y proucranianos, y con las sanciones y mecanismos punitivos puestos en liza 

frente a Rusia y los apoyos de todo tipo a Ucrania por parte de cerca de medio centenar 

de naciones del planeta, se ha generado una situación similar —con las matizaciones 

que quieran hacerse—: la existencia del llamado Sur Global, compuesto

mayoritariamente por naciones de África, Asia e Iberoamérica.

                                                            
32 En ese sentido, y a modo de simple ejemplo, cfr. BILLINGTON, Michael O., «The Cold Wars vs. the 
Non Aligned Movement», Executive Intelligence Review, vol. 25, n.o 30. 31 de julio de 1998. Disponible 
en: https://larouchepub.com/eiw/public/1998/eirv25n30-19980731/eirv25n30-19980731_060-
the_cold_war_vs_the_non_aligned.pdf



57

b
ie

3

La nueva pugna de las potencias: ¿guerra mundial 3.0 o guerra fría 2.0? 

Pedro Sánchez Herráez 
 

Documento de Análisis 28/2023 15 

Como recogía una canción, «El sur también existe», y la focalización de la atención y de 

la ayuda internacional sobre Ucrania —la parte agredida—, además de las presiones 

ejercidas para que estos países secunden —o no— las sanciones impuestas a Rusia, 

está haciendo que otras cuestiones y problemas de impacto regional y global, y en 

muchos casos de auténtica primera instancia para muchas naciones de ese Sur Global,

pasen a segundo plano, lo cual motiva un paulatino desapego33 frente a lo que se 

considera, esencialmente, un problema entre naciones de Occidente, lejos de África, 

Iberoamérica o Asia.

Así, mientras los países aliados de Estados Unidos en la pugna en Ucrania realizan 

declaraciones de apoyo a Kiev y condenan formalmente a Moscú, el resto de las 

naciones, especialmente las del Sur Global, se decantan por la búsqueda del fin de la 

contienda por medio de la negociación, incluso mostrando un cierto grado de desazón 

por el alineamiento sin paliativos de «Occidente» frente a Moscú34. Basten como ejemplo

las palabras pronunciadas por el líder carioca Lula da Silva, a principios de abril de 2023, 

sobre la conveniencia de la cesión de Crimea a Moscú por parte de Kiev, pues «Zelenski 

no puede quererlo todo»35, palabras que inmediatamente fueron contestadas por el 

Gobierno ucraniano.

E incluso existe una cierta sensibilización ante determinado tipo de declaraciones. Así,

cuando el presidente ucraniano Zelenski realiza afirmaciones reiteradas relativas a que 

Ucrania es un país con firmes valores europeos, que Rusia, con la invasión del país, ha 

mostrado su lado «más asiático» o que Rusia constituye una grave amenaza para el 

modo de vida europeo36 —como señaló en un discurso en el Parlamento Europeo el 9 

de febrero de 2023—, es necesario considerar que estas no sientan del todo bien en 

                                                            
33 RAZA, Werner. «Winning in Ukraine, losing the Global South?», Social Europe. 30 de marzo de 2023. 
Disponible en: https://www.socialeurope.eu/winning-in-ukraine-losing-the-global-south
34 GOWAN, Richard. «The Global South and the Ukraine war at the UN». International Crisis Group, 9 de
marzo de 2023. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/global-ukraine/global-south-and-ukraine-war-
un
35 FEST, Sebastián. «Lula, frenado por Ucrania ante su propuesta de que ceda Crimea: “Zelenski no 
puede quererlo todo”», El Mundo. 7 de abril de 2023. Disponible en 
https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/07/64303c9fe4d4d86c278b456f.html
36 EUROPEAN PARLIAMENT. «President Zelensky says Russia is a grave threat to the European way of 
life», 9 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20230208IPR72901/president-zelenskyy-says-russia-is-a-grave-threat-to-the-european-way-of-life
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muchas de las naciones del Sur Global, pues estos países afirman37 que situaciones, 

hechos y valores se juzgan con diferentes raseros según qué bando y quién sea el que 

habla. Como simple muestra, mientras la embajadora de Canadá, en conversaciones 

con el primer ministro de Burkina Faso, señalaba la preocupación sentida relativa a que 

los voluntarios civiles que luchaban junto a los militares burkineses frente a los terroristas 

yihadistas no respetasen los derechos humanos, el Primer Ministro solicitaba armas para 

poder defenderse de los terroristas, con la sentencia: «Si Canadá entrega armas a 

Ucrania, también puede hacerlo para Burkina Faso. Queremos armas. Es una cuestión 

de voluntad»38.

Y, en cualquier caso, lo que sí llega, y de manera poderosa, son las consecuencias de 

la guerra, pues el alza de los precios de la energía y los alimentos sí impacta, y mucho,

en todo el planeta; y lo hace en mayor medida en esas naciones y poblaciones con menor 

poder adquisitivo, muchas de ellas de ese Sur Global. Como simple ejemplo, se señala 

que la falta de trigo no solo incide en las posibilidades de alimentación de una población 

en muchos casos ya depauperada, sino que tiene un impacto directo en la paz social39.

Y esa paz social, siempre importante, descansa sobre unos pilares un tanto endebles en 

muchos de estos países.

¿Podría ser la que guerra de Ucrania esté contribuyendo a consolidar una tercera vía, 

un resurgir de ese no alineamiento frente a la o las (super)potencias?

¿Y entonces qué?

Estados Unidos, China, Rusia, el Sur Global… ¿Y de Europa como actor «capaz», de 

peso global, solo se ha hablado en los ejemplos del pasado?

Si bien el futuro no está escrito —se escribe cada día sobre la base de acciones y 

omisiones—, desde el estallido de la guerra en Ucrania se ha puesto de manifiesto, y de 

                                                            
37 MINH NGUYEN, Chelsea N. «The problems with Ukraine’s wartime diplomacy in the Global South», 
Open Democracy. 3 de abril de 2023. Disponible en: https://www.opendemocracy.net/en/odr/ukraine-
diplomacy-global-south-us-vietnam-indonesia/
38 SWISSINFO. «Burkina Faso pide armas a Canadá para la lucha contra el yihadismo». 30 de enero de 
2023. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/burkina-faso-canad%C3%A1_burkina-faso-pide-
armas-a-canad%C3%A1-para-la-lucha-contra-el-yihadismo/48245010
39 LE JOURNAL DE L’AFRIQUE. «Escasez de trigo: un síntoma africano». 7 de abril de 2023. Disponible 
en: https://lejournaldelafrique.com/es/La-escasez-de-trigo-es-un-s%C3%ADntoma-africano/
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manera muy patente, que el planeta y el orden mundial se encuentran en plena fase de 

reconfiguración. Y el resultado final puede ser —ojalá no— una tercera guerra mundial, 

una segunda guerra fría (¿tras la tercera guerra mundial o en sustitución o como 

prolegómeno de esta?)… O ninguna de las opciones anteriores. Pero las pugnas están 

presentes, serán constantes y presumiblemente crecientes hasta que no quede, al 

menos esbozado, un nuevo «orden» mundial.

Puede que el planeta esté en una «era realista» —eso concede una ventaja, que es la 

de poder saber, con una cierta aproximación, los intereses de los demás— y que, por 

tanto, para evitar las pugnas constantes, sería necesario realizar un reajuste de intereses 

de potencias, de coaliciones y de naciones, para no sólo escapar a una serie 

potencialmente interminable de trampas de Tucídides, sino, y simplemente, para lograr 

—o al menos intentar— en ese entorno planetario caótico la consecución de un nuevo 

equilibrio que permita una cierta estabilidad global.

Y quizás entonces sea factible que el planeta se aproxime, un tanto más, a una «era 

idealista», y volver a actuar dando un peso significativo a los valores —propios y ajenos—

para así trascender, en cierta medida, y superar las imperfecciones de los seres 

humanos, replicadas y amplificadas en sus obras y en sus políticas.

Mientras tanto, sin renunciar en absoluto a valores e idealismos, es necesario ser capaz 

de, al menos, mantenerse en la arena global, pues si se desaparece como actor capaz, 

como “potencia” –aunque no se sea de primer orden y aunque se sea en formato 

coalición de naciones- también pueden hacerlo los valores en los que se cree y que se 

abanderan, creándose un vacío en un ámbito esencial, al menos, para los seres 

humanos.

Y ese vacío, como todos los vacíos en geopolítica, se llena siempre. Lo llenarán otros, 

sin duda. ¿Y entonces, qué?

Pedro Sánchez Herráez*
COL. ET. INF. DEM.

Doctor en Paz y Seguridad Internacional
Analista del IEEE
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Resumen: 

Nigeria está siendo testigo de la proliferación de los llamados «conflictos armados no 
estatales», librados por grupos insurgentes y grupos comunales que luchan entre sí o 
que practican la violencia de manera unilateral contra la población, las autoridades 
gubernamentales o las fuerzas de seguridad del Estado. Durante la última década, el 
país está experimentando un dramático aumento de la violencia en la que se ven 
envueltos grupos yihadistas que actúan principalmente por imperativos de naturaleza 
religiosa, bandas armadas que saquean pueblos y secuestran motivadas por el botín o 
pastores seminómadas que se enfrentan a agricultores por el control de las tierras. 
Aunque se trate de grupos diferenciados con intereses diversos las sinergias entre ellos 
fluyen y las autoridades no están consiguiendo contener este caos, lo que pone en riesgo 
el futuro de la principal potencia africana. 
 

Palabras clave: 

Nigeria, Boko Haram, ISWAP, bandas, pastores fulani, piratería. 
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Nigeria, the great sub-Saharan power that is failing to emerge 

Abstract:

Nigeria is witnessing a proliferation of so-called "non-state armed conflicts", insurgent 
groups and communal groups fighting each other or practicing violence unilaterally 
against the population, government authorities or state security forces. Over the last 
decade the country has experienced a dramatic increase in violence involving jihadist 
groups acting mainly for religious imperatives, armed gangs looting villages and 
kidnapping for loot, or semi-nomadic herders fighting farmers for control of land. Although 
these are distinct groups with diverse interests, the synergies between them flow and the 
authorities are failing to contain this chaos, putting the future of Africa's leading power at 
risk.

Keywords:

Nigeria, Boko Haram, ISWAP, gangs, Fulani herdsmen, piracy. 
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Figura 1. Mapa de Nigeria. Fuente: The World Factbook 

Introducción 

Desde que Nigeria se configuró como Estado independiente en 1960, el país se ha 

conducido en la escena internacional considerándose a sí mismo como un actor llamado 

a liderar el continente en general y África occidental en particular. Nnamdi Azikiwe, primer 

presidente de Nigeria y destacado líder panafricanista argumentaba que, debido a su 

peso demográfico, su relativa fuerza militar y su peso económico, el país tiene la misión 

histórica de liderar el continente. Azikiwe sostenía además que el «destino manifiesto» 

de Nigeria es emancipar a la raza negra del azote del colonialismo (Omotuyi, 2021). 

Nigeria es la primera economía africana en términos de PIB y el país más poblado del 

continente, con alrededor de 225 millones de habitantes. Según los actuales patrones 

demográficos, en 2050 la población nigeriana podría haberse duplicado y se convertiría 

así en el tercer país más poblado del planeta, tras China e India. Es el primer productor 

de petróleo de África y posee una de las mayores reservas mundiales tanto de oro negro 

como de gas natural. A pesar de estos favorables factores, los ingresos obtenidos por la 

producción y exportación de sus recursos no se han traducido en el deseable desarrollo 

del país y en el incremento del bienestar social de sus ciudadanos.  

África subsahariana rivaliza con Oriente Medio como centro y núcleo de operaciones del 

yihadismo. En la región del Sahel ramas locales de Dáesh y de Al Qaeda compiten por 

el control del territorio. En Nigeria, la «Provincia de África Occidental» de Dáesh (ISWAP, 

Islamic State West Africa Province) es cada vez más poderosa y podría acabar 
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desplazando del liderazgo yihadista a su rival, Boko Haram. Además, la región en general 

y muy en particular Nigeria ha sido testigo de la proliferación de los llamados conflictos 

armados no estatales, librados por grupos insurgentes y grupos comunales organizados 

informalmente que luchan entre sí o que practican la violencia de manera unilateral 

contra la población1. 

Existen una serie de condicionantes que favorecen la proliferación de movimientos de 

insurgencia y grupos terrorista en Nigeria. Se trata, como otros muchos países en África, 

de un Estado cuyas fronteras han sido heredadas de la época colonial. Nigeria fue 

colonia británica hasta el año 1960. No es un Estado que se haya formado en torno a 

una nación concreta ni en torno a un grupo social más o menos homogéneo, sino que, 

reproduciendo el dominio británico, aglutina a toda una serie de etnias que habitan en el 

curso bajo y el delta del río Níger. Y las luchas por el control de los recursos en favor de 

un determinado grupo étnico han sido una constante en su historia. 

 

Figura 2. Principales grupos étnicos en Nigeria. Disponible en: https://www.nairaland.com/2453728/map-
ethnic-groups-nigeria-it 

                                                            
1 African Futures 2030. (2021). Chaillot Paper 164. Institute for Security Studies. Disponible en: 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_164.pdf 
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A la diversidad étnica y cultural existente se suma la diferencia norte-sur en cuanto a 

ecosistema: el norte, fundamentalmente sabana, y el sur, mayoritariamente selva. A esta 

frontera natural se le añade otra de mayor calado, la de naturaleza religiosa y cultural: el 

norte mayoritariamente musulmán y el sur con mayor peso de diferentes iglesias 

cristianas. Además, norte y sur se han diferenciado también por la práctica de dos 

actividades socioeconómicas distintas: norte, ganadería trashumante, y sur, agricultura 

(Fuster, 2021). 

Por otra parte, Nigeria no ha conocido cierta normalidad democrática hasta el año 1999, 

cuando Obasanjo se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente, y el 

año 2015, momento en el que por primera vez un partido de la oposición ganó las 

elecciones presidenciales y se hizo con el control de la Asamblea Nacional en unos 

comicios transparentes. No obstante, y a pesar de importantes avances en la 

consolidación de la democracia, el país sigue enfrentándose a atentados terroristas, 

conflictos intercomunitarios por los beneficios de la tierra y del petróleo, delincuencia, 

secuestros y la desconfianza de la población hacia el gobierno. 

 

Situación política, económica y social 

Nigeria, desde su independencia del imperio británico en 1960, se configura como una 

república federal presidencialista conformada por 36 estados y el Territorio de la Capital 

Federal, Abuja. El petróleo ha sido desde mediados de la década de 1970 el principal 

generador de PIB en el país, que gracias a él ha venido creciendo ininterrumpidamente. 

Tras su independencia, en la escena internacional se esperaba que Nigeria se convirtiera 

en el principal ejemplo de democracia, capitalismo y desarrollo de África subsahariana. 

Se tenía la creencia de que la naciente Nigeria iba a reproducir fielmente el modelo de 

Westminster. Sin embargo, el Estado nigeriano que surge de la descolonización pronto 

da muestras de su incapacidad para asegurar la cobertura de las necesidades básicas 

de la mayor parte de la población. Así las cosas, la desilusionada ciudadanía nigeriana 

comienza a desconfiar de su clase dirigente, a la que acusa de estar aliada con el capital 

extranjero. 

En la Nigeria precolonial los conflictos interétnicos se habían dado tradicionalmente entre 

las tres etnias mayoritarias, sin embargo, desde la creación de la Federación tras la 
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independencia, el conflicto se produce sobre todo entre las etnias minoritarias y el 

Gobierno central, y en esto juega un papel central los recursos petroleros. La cuestión 

de las minorías se ha revelado siempre como una de las principales amenazas a la 

estabilidad política del país, con momentos de crisis especialmente graves como la 

guerra de Biafra, en 1967, que tenía al petróleo en el centro de las disputas. La 

explotación de petróleo, el proceso de redistribución en el territorio nacional de los 

beneficios derivados de su exportación y, particularmente, las controversias suscitadas 

por su control han dibujado un escenario de conflicto permanente en la región. La tesis 

de la maldición de los recursos, que se emplea para describir la imposibilidad de los 

países ricos en recursos naturales de beneficiarse de su riqueza natural, encuentra en 

Nigeria un caso paradigmático. La abundancia de petróleo ha provocado un déficit 

democrático, corrupción y violencia (Álvarez, 2010). 

La Constitución vigente desde 1999 establece que toda la propiedad y el control de todos 

los minerales, aceites minerales y gas natural deben estar en manos del Gobierno de la 

Federación. Desde la década de 1970, el Ejecutivo federal, a través de la Nigerian 

National Petroleum Corporation, controla todo el crudo nigeriano gracias a la 

participación en forma de alianzas con las compañías extranjeras que operan en el país. 

Además de los acuerdos con el capital privado extranjero a la hora de repartir los 

beneficios derivados del petróleo o del gas natural, los intentos de establecer fórmulas 

para la redistribución de los beneficios obtenidos por la explotación de recursos naturales 

entre el Gobierno federal y los estados federados han sido numerosos, y todos ellos han 

contribuido a avivar un conflicto perenne en el que entran en juego componentes 

regionales y étnicos emanados del propio proceso de construcción del país (Álvarez, 

2010). 

Pero la maldición de los recursos no explica por sí sola los conflictos armados que asolan 

al país y en los que están envueltos yihadistas que actúan principalmente por imperativos 

de naturaleza religiosa, bandas que saquean pueblos y secuestran motivadas por el botín 

o pastores seminómadas que se enfrentan a agricultores por el control de las tierras.  
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Principales conflictos armados  

Yihadismo: Boko Haram e ISWAP 

Boko Haram nació como un grupo fundamentalista islámico suní que defendía una forma 

estricta de la sharía y ha pasado a convertirse en un grupo salafista yihadista influenciado 

por el movimiento wahabí. De origen nigeriano, ha mantenido en ciertos periodos de 

tiempo lazos con otros grupos terroristas internacionales como Dáesh y ha expandido 

sus acciones fuera de las fronteras de Nigeria extendiendo su actividad a la zona 

occidental del Sahel. Boko Haram fue el grupo terrorista más letal en el año 2014, época 

de su mayor apogeo2. Su actividad, sin embargo, ha ido disminuyendo 

considerablemente desde entonces, pero continúa activo.  

Su nombre oficial es Jama’at Ahl as Sunnah lid Da’wah wa’l-Jihad (Personas 

Comprometidas con la Propagación de las Enseñanzas del Profeta y la Yihad), pero es 

más conocido por el nombre de Boko Haram, que puede traducirse como «la educación 

occidental es pecado». El origen del grupo se remonta a 2002 y el liderazgo recaía en el 

predicador Mohammed Yusuf. En sus primeros años la actividad violenta era escasa, 

pero a partir de 2008 se produce un giro en los discursos de Yusuf, que pasaron de una 

llamada a la conversión interior al islam a centrarse en un llamamiento a la yihad y a la 

violencia como método de acción. En 2009 se produjo un incidente entre jóvenes 

seguidores del grupo y policías que derivó en un tiroteo. El líder de Boko Haram declaró 

públicamente la yihad y se produjo un estallido de violencia que se extendió por el norte 

del país. La respuesta por parte de la policía y del ejército nigeriano se tradujo en un 

millar de seguidores del grupo muertos y la ejecución extrajudicial del líder Yusuf. La 

intención por parte de los poderes del Estado era visualizar un castigo ejemplar que 

desanimara a los adeptos del grupo a continuar por el camino de la violencia, pero el 

resultado fue el contrario. Así, la persecución alentó a sus seguidores, que además 

pasaron a ser liderados por Abubakar Shekau, el lugarteniente más radical de Yusuf que 

convirtió a Boko Haram en una máquina de infringir violencia, en un grupo terrorista en 

toda regla cuya actividad violenta se dirige contra objetivos gubernamentales y grupos 

cristianos, principalmente (Fuster, 2021). 

                                                            
2 Global Terrorism Index 2014. Institute for Economics and Peace. Disponible en: 
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2015/06/Global-Terrorism-Index-Report-
2014.pdf  
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Como ya se ha señalado, la actividad de Boko Haram ha traspasado las fronteras 

nigerianas y se ha extendido a los vecinos Níger, Chad y Camerún. La violencia actual 

se debe tanto a los ataques de Boko Haram como a las operaciones de contrainsurgencia 

llevadas a cabo por la Fuerza Multinacional Conjunta (Multinational Join Task Force, 

MNJTF). La MNJTF constituye el esfuerzo de los Estados de la cuenca del lago Chad —

Camerún, Chad, Níger y Nigeria— para aunar recursos contra los yihadistas que 

amenazan a estos cuatro países mediante operaciones antiterroristas3. 

La crisis regional provocada por Boko Haram ha causado desplazamientos internos y 

transfronterizos, destrucción física y ha agravado la inseguridad alimentaria en la región. 

Tras más de una década de conflicto, el grupo sigue ejecutando ataques terroristas 

contra el ejército y población civil principalmente en los Estados del noreste: Borno, Yobe 

y Adamawa. La violencia de Boko Haram en esta zona de Nigeria ha afectado ya a más 

de trece millones de personas. Ha provocado desplazamientos masivos y, al mismo 

tiempo, ha restringido los movimientos: ha interrumpido el suministro de alimentos, ha 

obstaculizado el acceso a los servicios básicos y ha limitado las actividades agrícolas4. 

 

                                                            
3 What Role for the Multinational Joint Task Force in Fighting Boko Haram? International Crisis Group, 
report n.º 291. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/west-africa/291-what-role-multinational-
joint-task-force-fighting-boko-haram  
4 Nigeria. Boko Haram. (2021). ACAPS. Disponible en: https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/boko-
haram-  
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Figura 3. Áreas de actividad de Boko Haram. Vincenzo Cibra. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Vincenzo-Cibra 

 

Algunos analistas consideran que la violencia de Boko Haram está arraigada en las 

divisiones étnicas y religiosas entre el sur cristiano, rico en petróleo, y el norte islámico. 

Más concretamente en la interacción de diferentes factores en el norte de Nigeria, como 

el agravio económico, la ideología religiosa extrema y la oportunidad política. Estos 

elementos habrían conformado el contexto en el que se ha desarrollado la insurgencia. 

En el transcurso de 2014 y 2015, la violencia de Boko Haram se incrementó 

exponencialmente respecto a los años anteriores. El noreste de Nigeria fue testigo de un 

nuevo patrón de ataques suicidas perpetrados por mujeres, así como de frecuentes 

secuestros, la toma de ciudades y pueblos, y la expansión de las actividades de Boko 

Haram más allá de las fronteras de Nigeria para incluir una presencia más agresiva en 

Camerún, a partir de la segunda mitad de 2014, y ataques a Níger y Chad desde febrero 
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de 2015. Se incrementaron además los ataques contra los cristianos que viven en el 

norte y en abril de 2014 el grupo secuestró a 276 niñas cristianas que asistían a una 

escuela de Chibok, en el Estado de Borno, una acción que rápidamente adquirió 

notoriedad mundial (Adamo, 2020). 

 

 

Figura 4. Desplazamientos causados por Boko Haram. Disponible en: 
https://www.thenewhumanitarian.org/ar/file/80578 

 

Gracias a su notoriedad y a la ineficiencia del ejército y del Gobierno para poner coto al 

crecimiento y dominio territorial del grupo, así como el creciente número de victorias 

obtenidas en batalla, Shekau, el 23 de agosto de 2014, declaró que las zonas de Nigeria 

bajo control del grupo constituían un califato islámico. Esto se producía tan solo unos 

meses después de que Abu Bakr Al Baghdadi declarara el Califato Islámico en Siria e 

Iraq un par de meses antes. A partir de entonces, Boko Haram pasó a ser cortejado por 

los grandes grupos yihadistas, que veían en los terroristas nigerianos una formidable 

posibilidad de entrar en África, un apetecible escenario de acción gracias a su población 
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joven, tradición islámica, gobiernos débiles o grandes extensiones sin control. Si bien Al 

Qaeda ya contaba con grupos afines y franquicias en el continente africano, no era así 

en el caso de Dáesh, cuya presencia era testimonial en África occidental y nula en la 

parte oriental. Cuando en marzo de 2015 Shekau decide prestar juramento de fidelidad 

a Al Baghdadi, Dáesh lo recibe con los brazos bien abiertos. 

Pero las diferencias de criterio tanto ideológicas como tácticas entre Shekau y la cúpula 

de Dáesh surgen desde el principio y se produce la escisión del grupo en dos facciones 

claramente diferenciadas: Boko Haram, dirigida por Shekau, e ISWAP bajo el control de 

Dáesh. Boko Haram continuará sembrando el terror entre la población civil con 

frecuentes saqueos de pueblos y el secuestro de mujeres y niños, a los que entrenan 

para combatir junto a ellos. Alrededor del 70 % de las víctimas totales de los ataques de 

Boko Haram han sido civiles. Por su parte, los ataques de ISWAP se centran en objetivos 

militares y fuerzas de seguridad. Aunque sí atentan contra civiles que colaboran con las 

autoridades, normalmente intentan evitar dañar a la población, entre la que buscan 

apoyo5. Pero la diferenciación entre Boko Haram e ISWAP no era la primera fractura en 

el fenómeno yihadista en Nigeria. Previamente, en 2012, ya se había producido una 

escisión en las filas de Shekau. El nuevo grupo surgido entonces se autodenominó como 

«Vanguardia para la ayuda y protección de los musulmanes en el África negra», y es 

conocido comúnmente como Ansaru6. 

En las elecciones de marzo de 2015 Muhammadu Buhari llegó a la presidencia de Nigeria 

con la promesa de derrotar a Boko Haram. En agosto de 2015, Buhari dio al recién 

reestructurado ejército un plazo de tres meses para derrotar al grupo terrorista. En 

diciembre el ejército había recuperado las veinte áreas de gobierno local que estaban 

bajo el control del grupo. Los servicios de seguridad detuvieron a un número importante 

de líderes de la banda terrorista y liberaron a cientos de víctimas de secuestros. Estos 

avances llevaron a Buhari a afirmar en diciembre de 2015 que el Gobierno había ganado 

la guerra contra Boko Haram y que los terroristas ya no podrían lanzar ataques 

convencionales contra ciudades y bases militares. Sin embargo, el atentado en enero de 

                                                            
5 Summers, M. y Yagüe J. (2020). Boko Haram e ISWAP: dos caras de la misma moneda. Documento 
OIET 14/2020. Disponible en: https://observatorioterrorismo.com/actividades/boko-haram-e-iswap-dos-
caras-de-la-misma-moneda  
6 Laborie, M. (2013). ¿Quién es Ansaru? Boletín del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 
Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2013/DIEEEI05-
2013_Quien_es_Ansaru_MLI.pdf  
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2016 en Dalori, en el que murieron cerca de un centenar de personas, demostró que 

todavía quedaba mucho que hacer para acabar con Boko Haram, y que la declaración 

triunfalista de Buhari había sido en vano7. 

Aunque con menor intensidad que en el bienio del terror 2014-2015, la actividad de Boko 

Haram continúa: en 2018 secuestraron a 110 estudiantes de un instituto femenino del 

Estado de Yobe; en junio de 2020 arrasaron Faduma Koloram, en el Estado de Borno, 

robando todo el ganado y asesinando a cerca de setenta de sus habitantes; en diciembre 

de 2020 entraron en una escuela de Kankara, en el Estado de Katsina, y secuestraron a 

520 estudiantes.  

En mayo de 2021 se informó de que el líder de Boko Haram, Shekau, había muerto en 

una operación lanzada por su rival ISWAP para acabar con su vida. La muerte del líder 

de Boko Haram aparentemente ha mermado la capacidad de acción del grupo, que a 

partir de julio de 2021 ha caído en picado. Así, durante el primer semestre de 2021 se 

registraron 231 atentados atribuidos a sus miembros, mientras que entre julio y diciembre 

fueron 66. En términos cuantitativos, en 2020 Nigeria fue el país más afectado por la 

violencia yihadista de la región, pero en 2021 ha quedado por detrás de Burkina Faso y 

Mali. En 2021 se tiene constancia de 173 atentados, lo que supone un descenso de cerca 

de un 30 % respecto al año pasado. De hecho, en 2020, los ataques registrados en suelo 

nigeriano supusieron más de un 26 % del total regional, mientras que en 2021 esta cifra 

no llegó al 17 %. Esta tendencia positiva también se ha mostrado en el número de 

víctimas mortales que, si bien en 2020 rozaron las 1.500, en 2021 fueron 7678. 

El masivo despliegue militar nacional y transfronterizo, apoyado por la MNJTF y por 

mercenarios, no ha logrado erradicar al grupo. Algunos analistas consideran que el 

ejército nigeriano carece de armas suficientes y que la recopilación de información y la 

estrategia general de contrainsurgencia son deficientes. Otros argumentan que Boko 

Haram se mantiene gracias a la pobreza. Académicos islámicos sostienen que su 

supervivencia se debe a la ideología yihadista-salafista, elemento fundamental en el 

                                                            
7 Continued insecurity and military challenges thwart the war against Boko Haram. (2016). International 
Institute for Strategic Studies. Disponible en: https://www.iiss.org/blogs/analysis/2016/02/challenges-
boko-haram  
8 Anuario del terrorismo yihadista 2021. Observatorio Internacional de Estudios Sobre Terrorismo, 
COVITE. Disponible en: https://observatorioterrorismo.com/eedyckaz/2022/03/ANUARIO-2021-version-
final.pdf  
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sostenimiento de las organizaciones terroristas ya que exige una estricta adhesión a los 

textos sagrados en su forma más literal y un compromiso absoluto personal con la yihad 

como medio para crear un Estado basado en la ley islámica9. 

Por último, hay que destacar que la actividad de Ansaru, la facción desgajada de Boko 

Haram en 2012, ha resurgido con fuerza durante el año 2022 tras su anunciada alianza 

con Al Qaeda a principios del mencionado año. Así, Ansaru ha incrementado su actividad 

terrorista en los estados de Kaduna y Zamfara, en el noroeste del país10. 

 

Bandas armadas en el noroeste 

Desde 2010, bandas armadas actúan en el noroeste de Nigeria si bien no ha sido hasta 

los últimos años que su actividad criminal ha cobrado relevancia nacional. Según los 

datos de Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) los llamados bandidos 

han sido responsables de cerca de 2.600 muertes de civiles en 2021, más que las 

atribuidas a Boko Haram y a ISWAP en ese mismo año11. 

Estos grupos de bandidos que han extendido su acción hasta en seis estados del 

noroeste de Nigeria —Kaduna, Katsina, Kebbi, Niger, Sokoto y Zamfara— han 

evolucionado en sus tácticas y modo de operar durante la última década, matando a 

civiles, desplazando a la población y perturbando el medio de vida agrícola de las 

comunidades afectadas. Su actividad criminal comenzó en forma de bandolerismo aliado 

con los pastores nómadas, pero se han transformado hasta convertirse en grupos 

armados12. La población del noroeste de Nigeria ostenta los niveles más altos de 

analfabetismo y las tasas de pobreza más elevadas del país. Sokoto y Zamfara cuentan 

con tasas de pobreza del 87 %, muy por encima de la media nacional del 40 %. La 

violencia en el noroeste de Nigeria ha provocado que, según cifras publicadas en 2020 

                                                            
9 Barkindo, A. (2016). How Boko Haram exploits history and memory. Africa Research Institute. 
Disponible en: https://www.africaresearchinstitute.org/newsite/wp-content/uploads/2016/10/ARI-
Counterpoints-BokoHaram-online.pdf  
10 10 Conflicts to Worry About in 2022: Nigeria. The Armed Conflict Location & Event Data Project. 
Disponible en: https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/mid-year-update/?s=08 
11 Mapping Nigeria’s Kidnapping Crisis: Players, Targets, and Trends. (2021). The Armed Conflict 
Location & Event Data Project. Disponible en: https://acleddata.com/2021/05/20/mapping-nigerias-
kidnapping-crisis-players-targets-and-trends/  
12 Banditry violence and displacement in the Northwest. (2020). ACAPS. Disponible en: 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200723_acaps_short_note_northwest_banditry_c
risis_nwbc_nigeria.pdf  
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por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, 247.000 personas se 

hayan desplazado internamente y alrededor de 60.000 refugiados hayan cruzado la 

frontera, principalmente hacia Níger13. 

 

 

Figura 5. Mapa de las zonas afectadas por las bandas armadas. Fuente: The Armed Conflict Survey 
2021, Nigeria. International Institute for Strategic Studies 

 

En Nigeria se ha debatido sobre la capacidad de estas bandas de amenazar al Estado 

hasta el punto de que, en enero de 2022, el Gobierno las clasificó oficialmente como 

terroristas. El principal problema al que se enfrentan las fuerzas de seguridad del Estado 

nigeriano para combatirlas es que el fenómeno de las bandas lo configuran docenas de 

grupos no afiliados que a menudo compiten por el territorio o el botín de las redadas y 

no tienen una cadena de mando unificada ni un objetivo único, lo que complica los 

esfuerzos del Gobierno por cerrar acuerdos de desarme. Analistas señalan que a 

diferencia de los grupos terroristas que operan en el noreste de Nigeria, los bandidos del 

                                                            
13 Nigeria. Boko Haram. (2021). ACAPS. Disponible en: 
https://www.acaps.org/country/nigeria/crisis/northwest-banditry 
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noroeste se mueven principalmente por el oportunismo económico y no tienen una 

ideología política o religiosa clara. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de 

que algunas de estas bandas se integren en grupos yihdistas o que intensifiquen sus 

sinergias. La mayoría de los bandidos son musulmanes de etnia fulani, lo que los 

convierte en potenciales candidatos para ser cooptados por los yihadistas que operan 

en la región, que tienen objetivos políticos más claramente definidos14.  

Lo que sí está claro es que las actividades de estas bandas organizadas en el noroeste 

están atrayendo la atención de los grupos militantes islamistas. Así, Ansaru ha 

desplegado en la región a clérigos que en sus sermones exhortan a los bandidos a que 

abandonen la bebida y practiquen el ayuno y la oración. También hay pruebas de que la 

ISWAP está estableciendo vínculos con grupos delictivos del noroeste en un intento de 

radicalizarlos15.  

Sin embargo, una investigación publicada por el United States Military Academy Journal 

of Terrorism Studies, basada en entrevistas con desertores tanto de las bandas como de 

los grupos yihadistas, valora que, aunque existen razones para pensar que los yihadistas 

pueden estar integrando a las bandas en su causa, por el momento no está siendo así. 

Los autores sostienen que los bandidos de Nigeria han conseguido importantes cuotas 

de poder —no necesitan a los yihadistas—, carecen de objetivos políticos ambiciosos y 

además son demasiado indisciplinados. Estas características dificultan que los 

yihadistas puedan captarlos. Lo que sí está claro es que las actividades de estas bandas 

organizadas en el noroeste están atrayendo la atención de los grupos militantes 

islamistas16.  

 

                                                            
14 Are Nigeria’s bandits a new Boko Haram cell or rival ‘terrorists’? Aljazeera. (19 de abril de 2022). 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/features/2022/4/19/are-nigerias-bandits-a-new-boko-haram-
cell-or-rival 
15 Duerksen, M. (2021). Les diverses menaces envers la sécurité du Nigeria. Centre d’études 
stratégiques de l’Afrique. Disponible en: https://africacenter.org/fr/spotlight/les-diverses-menaces-envers-
la-securite-du-nigeria/?s=09  
16 Barnett, J., Murtala, A. y Abdulaziz, A. (2022). Northwestern Nigeria: A Jihadization of Banditry, or a 
“Banditization” of Jihad? Combating Terrorism Centre. Disponible en: https://ctc.usma.edu/northwestern-
nigeria-a-jihadization-of-banditry-or-a-banditization-of-jihad/ 
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Pastores seminómadas contra agricultores en el cinturón central 

Históricamente, los Estados del noroeste y del cinturón central de Nigeria han sido las 

llanuras fértiles y las principales tierras de pastoreo del país, donde los grupos de 

pastores seminómadas y los agricultores sedentarios han coexistido, comerciado y 

recurrido a mecanismos de mantenimiento de la paz cuando surgían disputas por la 

tierra. Los agricultores llevan décadas en los Estados del cinturón central de Nigeria: 

Taraba, Benue, Kaduna, Plateau, Nasarawa y Adamawa. La violencia ha surgido de las 

tensiones derivadas de la lucha por el control de la tierra entre los pastores, de etnia 

fulani, y las comunidades agrícolas. La sequía y la desertificación han obligado a los 

pastores del norte de Nigeria a desplazarse más al sur para acceder a tierras de pastoreo 

y fuentes de agua para su ganado. El desplazamiento de los pastores fulani hacia el sur 

también se ha visto acelerado por la actividad terrorista de Boko Haram, que ha obligado 

a las comunidades de pastores de los estados nororientales de Borno, Yobe y Adamawa 

a buscar seguridad en otros lugares. Por otro lado, el rápido crecimiento de la población 

ha aumentado la demanda de tierras agrícolas y ha llevado a los agricultores a asentarse 

en extensiones de tierra que los pastores utilizaban estacionalmente como rutas de 

pastoreo. Con las crecientes tensiones por la tierra, las disputas por el robo de ganado 

o los daños a las cosechas se han vuelto más violentas, y los mecanismos tradicionales 

de mediación y las alternativas aceptadas no han podido evitar la violencia17.  

Así, a partir de la década de 1980, la violencia intermitente entre los pastores fulani y los 

agricultores se ha extendido impulsada no solo por la competencia por los escasos 

recursos sino también por el aumento de las desigualdades y la corrupción, la 

proliferación de armas pequeñas y la militarización de las comunidades locales, 

especialmente en respuesta al aumento del robo de ganado. Estas disputas entre las 

comunidades seminómadas y las asentadas han exacerbado cada vez más las 

divisiones sociales, dando lugar a movilizaciones por motivos religiosos o étnicos18.  

Alrededor del 90 % de los pastores son fulani, un grupo étnico predominantemente 

musulmán formado por más de veinte millones de personas repartidas no solo por 

Nigeria, sino también por África occidental y central. La mayoría de los agricultores, por 

                                                            
17 Spike in farmer-herder violence in the Middle Belt. ACAPS. Disponible en: 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20181218_acaps_risk_report_nigeria_spike_in_far
mer-herder_violence.pdf  
18 The Armed Conflict Survey 2021: Nigeria. International Institute for Strategic Studies. 
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su parte, son cristianos de diversas etnias19. La región central de Nigeria es también el 

espacio donde la zona sociopolítica del norte del país se cruza con la del sur. Se trata 

de una región de intercambio cultural en la que se hablan decenas de lenguas y en la 

que ningún grupo individual tiene una clara mayoría política: así, es en los estados del 

cinturón central donde las diferencias en las elecciones de carácter nacional son más 

estrechas. A pesar de este frecuente encuadre en términos comunales, la afiliación 

política y la religión no son las principales causas del conflicto según algunos análisis, 

que destacan el hecho de que las milicias fulani y hausa, ambas practicantes del islam, 

suelen ser adversarias en estos conflictos comunales en los estados del noroeste20. 

Sin embargo, la escalada de violencia durante los últimos años contra comunidades 

cristianas en el norte de Nigeria ha empezado a suscitar preocupación. La competencia 

entre los grupos armados a menudo se traduce en violencia contra las poblaciones 

vulnerables, incluidas las comunidades cristianas en los Estados del norte, donde son 

minoría. El número de incidentes de violencia dirigidos contra los cristianos debido a su 

identidad religiosa aumentó en 2021 un 21 % respecto a 2020. Algunas tendencias 

apuntan a la expansión de la violencia islamista también a los estados del sur, con una 

mayor población cristiana21. Así, por ejemplo, el 5 de junio de 2022, en la fiesta de 

Pentecostés, un atentado durante la celebración de la misa en una iglesia en el Estado 

de Ondo, al sur de Nigeria, se cobró la vida de medio centenar de cristianos. 

El Grupo Parlamentario Multipartidista para la Libertad Internacional de Religión o 

Creencias del Parlamento británico presentó en Westminster en junio de 2020 un informe 

titulado: «Nigeria, ¿genocidio en desarrollo?». En este se denuncia la falta de protección 

de muchas comunidades cristianas por parte de las autoridades gubernamentales y 

fuerzas de seguridad nigerianas que, ante los cada vez más frecuentes atentados contra 

                                                            
19 Spike in farmer-herder violence in the Middle Belt. ACAPS. Disponible en: 
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20181218_acaps_risk_report_nigeria_spike_in_far
mer-herder_violence.pdf 
20 Duerksen, M. (2021). Les diverses menaces envers la sécurité du Nigeria. Centre d’études 
stratégiques de l’Afrique. Disponible en: https://africacenter.org/fr/spotlight/les-diverses-menaces-envers-
la-securite-du-nigeria/?s=09  
 
21 Attacks on Christians Spike in Nigeria Alongside Overall Rise in Violence Targeting Civilians. (2022). 
The Armed Conflict Location & Event Data Project. Disponible en: https://acleddata.com/2022/07/21/fact-
sheet-attacks-on-christians-spike-in-nigeria-alongside-overall-rise-in-violence-targeting-civilians/ 
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los cristianos, demuestran falta de voluntad para actuar o para llevar a los autores de la 

violencia ante la justicia22. 

 

 

Figura 6. Mapa de las zonas afectadas por el conflicto entre pastores y agricultores. Fuente: The Armed 
Conflict Survey 2021, Nigeria. International Institute for Strategic Studies 

  

                                                            
22 Nigeria: unfolding genocide? All Party-Parliamentary Group for International Freedom of Religion or 
Belief. Disponible en: https://appgfreedomofreligionorbelief.org/media/200615-Nigeria-Unfolding-
Genocide-Report-of-the-APPG-for-FoRB.pdf  
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Piratería en el golfo de Guinea 

Otro de los conflictos que golpea a Nigeria es la piratería en la región. El golfo de Guinea 

es actualmente el lugar del planeta donde mayor número de actos de piratería se están 

cometiendo. Si hace unos años el epicentro de la piratería era Somalia, son ahora las 

aguas que bañan a siete Estados de África occidental las más peligrosas. De todos los 

marinos secuestrados el año pasado en todo el mundo, alrededor del 90 % fueron 

secuestrados aquí23.  

En el caso de Nigeria, en 2020 se registraron 35 actos de piratería frente a sus costas. 

Los grupos que están detrás de estos ataques permanecen en el anonimato, pero se 

sabe que varias organizaciones de piratas están vinculadas a grupos armados que llevan 

décadas saboteando oleoductos y secuestrando a empleados de compañías petroleras 

en el delta del Níger (regiones sur y sureste del país). Algunos grupos como el 

Movimiento para la Emancipación del Delta del Níger (MEND), equipados con armas y 

lanchas rápidas, atacan intereses de las compañías petroleras, que tienen que gastar 

millones de dólares en seguridad privada para proteger sus infraestructuras y a sus 

trabajadores. Actualmente hay constancia de que MEND y otros grupos armados de 

similar naturaleza han comenzado a abordar barcos internacionales en el golfo de 

Guinea con el objetivo de secuestrar tripulaciones y negociar cuantiosas sumas de dinero 

por su liberación. Históricamente, las acciones de los grupos armados del delta del Níger 

se han dirigido contra las multinacionales petroleras, a las que acusan de contaminar la 

región y empobrecer a sus habitantes. Pescadores y agricultores de la región han visto 

destruidos sus medios de vida por la contaminación de la tierra y el agua. Sin embargo, 

en la actualidad, la rentabilidad del secuestro parece ser la principal motivación para la 

expansión de la piratería en el Golfo24.  

  

                                                            
23 Ponniah, K. (10 de mayo de 2020). The day the pirates came. BBC News. 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52295222  
24 Duerksen, M. (2021). Les diverses menaces envers la sécurité du Nigeria. Centre d’études 
stratégiques de l’Afrique. Disponible en: https://africacenter.org/fr/spotlight/les-diverses-menaces-envers-
la-securite-du-nigeria/?s=09  
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Figura 7. Ataques a barcos en el golfo de Guinea en 2019. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-52295222 

 

La insuficiente e ineficaz respuesta del Estado 

Ante la creciente inseguridad en todo el país, las fuerzas militares nigerianas están 

sobrepasadas y mal armadas. A pesar de las operaciones a gran escala del ejército y de 

la Fuerza Multinacional Conjunta regional (MNJTF) contra la insurgencia de Boko Haram 

y de otros grupos yihadistas, los militantes islamistas han conseguido ampliar sus zonas 

de actuación. Las campañas gubernamentales de lucha contra la actividad criminal de 

las bandas o para evitar enfrentamientos entre pastores y agricultores tampoco han 

tenido éxito, y los civiles ajenos a estos conflictos se enfrentan cada vez más a ataques 

y secuestros25. 

Durante las más de seis décadas de independencia de Nigeria, sus gobernantes se han 

mostrado incapaces de garantizar una mínima seguridad para que los ciudadanos 

puedan vivir con relativa tranquilidad. Tampoco han logrado gestionar eficazmente los 

abundantes recursos naturales con los que cuenta el país para asentar un Estado de 

bienestar que permita a los ciudadanos poder desarrollar sus vidas con dignidad. 

                                                            
25 10 Conflicts to Worry About in 2022: Nigeria. The Armed Conflict Location & Event Data Project. 
Disponible en: https://acleddata.com/10-conflicts-to-worry-about-in-2022/nigeria/mid-year-update/?s=08 
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Chido Onumah, periodista e intelectual nigeriano, publicaba un artículo en junio de 2022 

en el diario El País26 en el que acusaba a los gobernantes nigerianos de ser incapaces 

de poner punto final a los diferentes conflictos: «Pretender que la clase política dominante 

de Nigeria piense un poco en el país sería mucho pedir. Pero tenemos el deber de 

pedirlo, no porque creamos que estén dispuestos a cambiar nada o tengan la capacidad 

de hacerlo, sino porque el huevo nigeriano, en sentido figurado, está a punto de 

romperse». 

Onumah defiende que, para acabar con los conflictos, es necesario replantearse la 

viabilidad de la actual configuración del país incluso a costa de la unidad de este: «Hay 

dos preguntas básicas que deben ser respondidas por todos los nigerianos. La primera 

es si queremos seguir siendo un solo país; la segunda, en caso de que la respuesta sea 

sí, es en qué condiciones. En pocas palabras, debemos renegociar Nigeria mediante una 

nueva constitución que recree el país a imagen de los nigerianos del siglo XXI. Ese 

proceso podría desembocar en la descomposición de Nigeria tal como la conocemos 

actualmente. Pero lo más importante es que el desmoronamiento no costaría la sangre 

de millones de ciudadanos». «Nigeria es un hervidero de rabia reprimida alimentada por 

una injusticia patente, y para mantenerla unida tenemos que prestar oído a las minorías, 

ya sean étnicas, políticas, económicas, religiosas o sociales», concluye el intelectual 

nigeriano. 

 

La importancia de Nigeria para España 

En junio de 2022 el rey Felipe VI y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez recibieron 

en Madrid la visita del presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari. Nigeria es el primer 

proveedor de petróleo de nuestro país y el tercero de gas natural. En 2021, el 20 % de 

las importaciones de petróleo importado por España provenía de Nigeria. Ese mismo 

año, el 11,44 % del gas llegado a nuestro territorio provenía del país africano, solo por 

detrás de Argelia (42,71 %) y de Estados Unidos (14,15 %)27. Dada la actual crisis que 

                                                            
26 Onumah, C. (22 de junio de 2022). Nigeria: Las elecciones de 2023 y el camino menos transitado. El
País. Disponible en: https://elpais.com/planeta-futuro/africa-no-es-un-pais/2022-06-22/nigeria-las-
elecciones-de-2023-y-el-camino-menos-transitado.html  
27 El sistema gasista español: Informe 2021. ENAGAS. Disponible en: 
https://www.enagas.es/content/dam/enagas/es/ficheros/sala-de-comunicacion/publicaciones/informe-
sistema-gasista/Informe-sistema-gasista-2021.pdf  
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atraviesan las relaciones españolas con Argelia y con Rusia, por muy diversos motivos, 

la importancia de los lazos de España con Nigeria es de primer orden estratégico. 

Durante la visita de Buhari a Madrid, España y Nigeria firmaron una declaración conjunta 

y distintos acuerdos en materia económica y comercial, energía, lucha contra el 

terrorismo y cooperación en el ámbito migratorio y la seguridad marítima en el golfo de 

Guinea. Durante el encuentro entre Sánchez y el presidente nigeriano, el presidente 

español trasladó a Buhari su condición de socio estratégico fiable y de confianza, así 

como el interés de las empresas españolas del sector energético por seguir apostando 

por Nigeria con el fin de buscar acuerdos que aseguren un suministro estable sobre 

bases duraderas28.  

En otro orden de cosas, las autoridades marroquíes y las nigerianas trabajan para poner 

en marcha un gaseoducto que uniría Nigeria con Marruecos, que contaría con una 

longitud de 7.000 kilómetros, que cruzaría trece países de África occidental y que si 

llegara finalmente a materializarse se prolongaría hasta España conectando de esta 

manera Nigeria con el continente europeo29.  

El 15 de septiembre de 2022, en Rabat, la Compañía Nacional de Petróleo de Nigeria, 

que también controla los recursos gasísticos del país, la Sociedad Mauritana de 

Hidrocarburos, la Sociedad de Petróleo de Senegal y la Oficina Nacional de 

Hidrocarburos y Minas marroquí y la Comunidad Económica de Estados de África 

Occidental firmaron una serie de memorandos que recogen el compromiso de los 

firmantes de trabajar para hacer viable el proyecto de gasoducto atlántico. Los 

promotores esperan que los países por los que pase el gasoducto atlántico obtengan 

beneficios directa e indirectamente gracias a esta infraestructura que daría suministro 

energético a 340 millones de personas. Se calcula que este gigantesco proyecto 

necesitará de una financiación de 25.000 millones de dólares y alrededor de 25 años de 

trabajo para estar operativo. En la actualidad Nigeria ya dispone de una red de tuberías 

offshore que conectan su litoral con las centrales vecinas de Benin, Togo y Ghana. El 

                                                            
28 Piña, R. (1 de junio de 2022). Sánchez promete a Nigeria inversión de empresas españolas para 
asegurar «un suministro estable» de gas. El Mundo. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/espana/2022/06/01/6297aaffe4d4d8b3028b4571.html  
29 Moreno, S. (27 de abril de 2022). Marruecos activa el gasoducto que unirá Nigeria con España al 
encargar la ingeniería preliminar. El Español.. Disponible en: 
https://www.elespanol.com/invertia/empresas/energia/20220427/marruecos-gasoducto-nigeria-espana-
encargar-ingenieria-preliminar/667933660_0.html 
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proyecto prevé aprovechar la infraestructura ya existente para alcanzar Costa de Marfil, 

Liberia, Sierra Leona, Guinea Conakry, Guinea Bissau, Gambia, Senegal, Mauritania y 

finalmente Marruecos a nivel de Tánger30. 

 

Conclusión y perspectivas 

Como se ha visto, Nigeria está experimentando un dramático aumento de la violencia 

que incluye secuestros, ataques por motivos religiosos o asaltos de bandas armadas. 

Las autoridades no están consiguiendo contener este caos, lo que pone en riesgo el 

futuro de la potencia africana. 

Si bien la actividad de Boko Haram, por el momento, ha bajado de intensidad tras la 

muerte de su líder Sehaku, la lucha entre Boko Haram y la facción de Dáesh en el país 

continúa y la acción de esta última se está ampliando fuera de los Estados del noreste. 

Por su parte Ansaru, que ha resurgido con fuerza tras su alianza con Al Qaeda en 2022, 

también ha ampliado su actividad terrorista en el noroeste en los Estados de Kaduna y 

Zamfara. 

La ampliación del radio de actuación de los grupos yihadistas ha sido posible en buena 

parte gracias al aprovechamiento de la creciente desestabilización de las regiones del 

noroeste del país que están provocando las bandas. Tras haber conseguido someter a 

las fuerzas de seguridad del Estado hasta el punto de que el Gobierno nigeriano ha 

declarado su actividad como terrorista, las bandas se han convertido en el enemigo más 

difícil de batir debido a su configuración como grupos independientes, que a menudo 

compiten entre ellos por el territorio o el botín, y que aparentemente no obedecen a una 

cadena de mando unificado ni actúan con objetivos claros más allá del oportunismo 

económico. Sin una ideología política o religiosa que les motive, su actuación es muchas 

veces impredecible y las fuerzas de seguridad del Estado no consiguen dar con métodos 

o planes eficaces para perseguir a los bandidos y erradicar su acción violenta. 

El problema de la gestión de la tierra, que como se ha visto ya es causa de conflictos en 

el presente, previsiblemente se agravará si se mantienen los actuales patrones 

                                                            
30 Peña, J. (14 de septiembre de 2022). Gasoducto Nigeria-Marruecos: Mauritania y Senegal se 
comprometen con el proyecto. Atalayar. Disponible en: https://atalayar.com/content/gasoducto-nigeria-
marruecos-mauritania-y-senegal-se-comprometen-con-el-proyecto 
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demográficos. Así, si en los próximos 30 años Nigeria duplica su población alcanzará los 

niveles de densidad de India. De esta manera, la negociación del acceso a la tierra será 

un factor cada vez más crítico en la gestión de la seguridad del país. 

 

 Óscar Garrido Guijarro*
Doctor en Paz y Seguridad Internacional  

Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
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La ruleta nuclear rusa

La ruleta nuclear rusa

Resumen:

Durante la Guerra Fría el arma atómica jugó un papel central en la estrategia de 
seguridad de ambos bloques. El conflicto ucraniano, que enfrenta a las dos 
superpotencias nucleares del momento, le ha devuelto toda su vigencia.

Con China, Corea del Norte e Irán, además, amenazando el sistema de no proliferación, 
se corre el riesgo de una carrera nuclear global.

La guerra de Ucrania parece abocada a un duelo prolongado que devastará dicho país 
y pondrá Europa a prueba. Unos analistas argumentan que, porque Rusia nunca utilizará 
el recurso atómico o bien porque hay que asumir el riesgo correspondiente, hay que
imponer a Moscú una derrota sin paliativos. 

Otros consideran que el chantaje nuclear ruso no es ningún farol y, en cualquier caso, el 
riesgo es inasumible porque temen que el Kremlin acuda al último extremo antes que 
aceptar una derrota humillante.

No es nada fácil mantener el debido equilibrio entre firmeza y prudencia, teniendo en 
cuenta que el presidente Putin ha demostrado ser un enemigo peligroso y parece 
determinado a no aceptar un fracaso completo.
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Russian Nuclear Roulette

Abstract:

During the Cold War, the atomic weapon played a central role in the security strategy of 

both blocs. The Ukrainian conflict, which confronts the two nuclear superpowers of the 

moment, has brought it back into full force.

With China, North Korea and Iran threatening the non-proliferation system too, there is 

a risk of a global nuclear race.

The Ukrainian war seems to be headed for a protracted duel that will devastate the 

country and put Europe to the test. Some analysts argue that, either because Russia

will never use atomic resources or because the corresponding risk must be assumed, 

an unmitigated defeat must be inflicted on Moscow.

Others consider that Russian nuclear blackmail is not a bluff and, in any case, the risk is 

unacceptable because they fear that the Kremlin will go to the last extreme rather than 

accept a humiliating defeat.

It is not easy to maintain the right balance between firmness and prudence, considering 

that President Putin has proven to be a dangerous enemy and seems determined not to 

accept complete failure.

Keywords:

Nuclear weapon, Ukraine war, nuclear proliferation, Russia, United States, China.
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Introducción

Durante la Guerra Fría el arma nuclear jugó un papel central en la estrategia de seguridad 

de ambos bloques. Tras la caída del Muro de Berlín dicha amenaza cayó prácticamente 

en el olvido, dejando atrás lo que parecía haber sido únicamente una prolongada 

pesadilla. Desgraciadamente, la guerra de Ucrania, que enfrenta a las dos 

superpotencias nucleares del momento en lo que, cada vez más, se puede definir como 

una guerra por delegación (proxy war) entre Washington y Moscú1, le ha devuelto toda 

su vigencia.

A finales de marzo, el presidente ruso Vladimir Putin anunció que Rusia tiene la intención 

de desplegar armas nucleares tácticas en Bielorrusia, amenazando, una vez más, con la 

aterradora perspectiva del uso de este tipo de armas en la guerra en curso. Existe un 

gran consenso en reconocer que dicho conflicto armado es el enfrentamiento nuclear 

más peligroso desde la crisis de los misiles de Cuba de 1962.

El problema no queda ahí, Corea del Norte se muestra más amenazante que nunca, Irán 

está muy cerca de poder disponer del arma atómica, y China podría unirse en la próxima 

década a Estados Unidos y Rusia como tercera superpotencia nuclear, propiciando una 

carrera nuclear global.

Hasta la fecha, la disposición de una cantidad de ojivas nucleares rusas suficientes para 

poder destruir las principales ciudades tanto de Europa como de Estados Unidos está 

impidiendo que las potencias occidentales, lideradas por Washington, hayan derrotado 

la invasión militar rusa de Ucrania, imponiendo al Kremlin un castigo acorde a su 

atrevimiento. Así, la dimensión nuclear está modulando la respuesta gradual de los 

aliados en su apoyo a Kiev, precisamente para evitar llegar a una situación en la que la 

potencia euroasiática se pudiera ver tentada a tomar una decisión irreversible.

Al poco de iniciarse la guerra, cuando le preguntaron al presidente Joe Biden por qué su 

país no había adoptado una posición más firme frente a Rusia, este contestó: «Porque 

ello supondría la Tercera Guerra Mundial».

                                                            
1 LAMO DE ESPINOSA, E. «Tiempos de inflexión histórica. La invasión histórica y el declive del poder occidental». 
Panorama Estratégico IEEE 2023, p. 65. Marzo de 2023. Disponible en: La asociación estratégica chino-rusa sigue 
gozando de buena salud (ieee.es)
Nota: todos los enlaces están disponible a fecha de 11/4/2023.
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Gracias a su enorme arsenal nuclear (más de 1.500 ojivas desplegadas en misiles,

submarinos y bombarderos capaces de alcanzar el territorio estadounidense), la 

Federación Rusa es en la actualidad —y, por poco tiempo— el único país del mundo que 

puede definirse como una amenaza existencial para los Estados Unidos2.

Se discute si Rusia podrá o no llegar a emplear dicha arma en el contexto de la guerra 

de Ucrania y en función de ello queda también condicionada la respuesta estratégica. 

Este documento pretende presentar dicho debate, los argumentos que lo sostienen y la 

trascendencia que ello tiene para la seguridad de Europa y del mundo.

Antecedentes

Si, durante la Guerra Fría, Estados Unidos igualaba su desventaja en Europa en 

armamento convencional con la URSS mediante el arma nuclear, desde la disolución de 

esta en 1991 y, más en concreto, desde la doctrina Primakov de 1996, Rusia está 

aplicando la misma fórmula, pero en sentido opuesto. Ante la enorme superioridad 

americana en armamento convencional, Rusia recurre a su arsenal nuclear para seguir 

siendo una potencia relevante3.

Desde el colapso soviético, mientras se iba desvaneciendo la confianza mutua, el 

Kremlin ha ido revisando su cosmovisión estratégica, dando una importancia creciente a

la dimensión nuclear. Aunque sus doctrinas militares en los años 2000, 2010 y 2015 

contemplaron el uso de armas nucleares, no fue hasta 2020 cuando, por primera vez,

Rusia publicó una política nuclear específica con el nombre de Fundamentos de la 

política estatal de la Federación de Rusia en el campo de la disuasión nuclear4.

Este documento especifica que Rusia «considera las armas nucleares exclusivamente 

como un medio de disuasión», que la política de disuasión nuclear de Rusia «es 

                                                            
2 KRISTENSEN, H. y KORDA, M. «Russian nuclear forces, 2019», Bulletin of the Atomic Scientists.
3 FRIAS SÁNCHEZ, C. «Perspectivas de la proliferación nuclear en Estados Unidos, Rusia y China», Cuaderno de 
Estrategia IEEE 205: La no proliferación y el control de armamentos nucleares en la encrucijada. Septiembre de 
2020, p. 46. Disponible en: La no proliferación y el control de armamentos nucleares en la encrucijada (ieee.es)
4 CASTRO TORRES, J. I. «Un nuevo paso hacia una pesadilla nuclear en Europa», Documento de Análisis IEEE 
27/2022. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA27_2022_JOSCAS_Nuclear.pdf
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defensiva por naturaleza» y enfatiza que Rusia mantiene fuerzas que podrían «infligir 

daños inaceptables a un adversario potencial... en cualquier circunstancia»5.

Así, la doctrina nuclear rusa considera el empleo del arma nuclear en los siguientes 

casos:

— cuando haya recibido datos fiables sobre un lanzamiento de misiles balísticos que 

ataquen el territorio de la Federación Rusa y/o el de sus aliados (launch on warning);

— en respuesta al uso de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva 

por parte de un adversario contra la Federación Rusa y/o sus aliados;

— por un ataque enemigo contra lugares críticos gubernamentales o emplazamientos 

militares de la Federación Rusa que pongan en peligro la respuesta de las fuerzas 

nucleares y

— frente a una agresión contra la Federación Rusa con el uso de armas convencionales 

cuando la existencia del Estado esté en peligro.

Queda pues descartado el empleo del arma nuclear con carácter preventivo durante 

conflictos convencionales, pero no que Moscú pueda amenazar con escalar al empleo

nuclear como una forma de disuadir un conflicto que amenace la existencia del Estado6.

Rusia dispone de la tríada nuclear —capacidades terrestres, navales y aéreas—

heredada de la URSS, cuyos componentes en gran parte está modernizando. El proceso, 

todavía en curso, se inició en 1998 y recibió un importante impulso a partir de 2008, a 

raíz del anuncio de la ampliación de la OTAN a Ucrania y Georgia en la cumbre de 

Bucarest y la consiguiente intervención militar rusa en Osetia del Sur y Abjasia. En

diciembre de 2020, Putin informó que alrededor del 86 % de la fuerza nuclear estratégica 

de Rusia estaba compuesta por armas modernas, una cifra que esperaba aumentar al 

88 % en 20217.

Los 310 misiles balísticos intercontinentales (ICBM por sus siglas en inglés) con bases 

de lanzamiento por todo el territorio de la Federación (figura 1) pueden lanzar hasta 1.189 

ojivas, de las que únicamente unas 800 están desplegadas y disponibles para ser 

                                                            
5 Russia’s Nuclear Weapons: Doctrine, Forces and Modernization. Congressional Research Service. Abril de 2022. 
Disponible en: *R45861 (congress.gov)
6 Ibídem.
7 KRISTENSEN, H. y KORDA, M., «Russian nuclear forces, 2020», Bulletin of the Atomic Scientists.
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utilizadas. Rusia está sustituyendo los ICBM de la era soviética por nuevos modelos, 

destacando la importancia de los vehículos de planeo hipersónicos, anunciados por el 

presidente Putin el 1 de marzo de 2018, cuya combinación de maniobrabilidad y alta 

velocidad plantea importantes desafíos para la defensa antimisiles convencional8.

Figura 1. Bases de la tríada nuclear rusa. Fuente: Congressional Research Service

La fuerza naval de misiles balísticos lanzados desde submarino (SLBM por sus siglas en 

inglés), clave para conservar la capacidad de respuesta en caso de ataque nuclear 

enemigo, se despliega con las flotas del Norte y del Pacífico. A principios de 2020, 

disponía de 9 submarinos estratégicos, de tres tipos diferentes, con misiles a bordo con 

capacidad para transportar 144 misiles balísticos y hasta 656 ojivas nucleares9. En la 

actualidad se están sustituyendo los submarinos más antiguos por los de clase Borei, 

equipados con misiles Bulava, de los cuales el séptimo, Emperador Alejandro III10, acaba 

de ser entregado a la marina rusa, de un total previsto de 10 para 2027. 

                                                            
8 Russia’s Nuclear Weapons: Doctrine, Forces and Modernization. Congressional Research Service. Abril de 2022.
9 Strategic fleet - Russian strategic nuclear forces (russianforces.org)
10 FAULCONBRIDGE, Guy. «Putin to boost Russia’s nuclear forces after suspending arms treaty», Reuters. Febrero 
de 2023. Disponible en: Putin to boost Russia’s nuclear forces after suspending arms treaty - The Globe and Mail
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Se estima que Rusia cuenta con 60 a 70 bombarderos, con capacidad para lanzar hasta 

entre 12 y 16 misiles de crucero nucleares, desplegados en dos bases del sureste y

lejano oriente rusos.

Por último, las Fuerzas Armadas rusas disponen de una gran variedad de sistemas, 

denominados tácticos, que pueden lanzar unas 2.000 cabezas nucleares a distancias 

medias y cortas.

La amenaza nuclear rusa y la guerra de Ucrania

Estados Unidos tiene suficiente capacidad militar convencional para destruir la capacidad 

militar rusa, tanto la desplegada en Ucrania como la que mantiene en su propio territorio. 

Si no lo hace, es por temor a una respuesta nuclear por parte de la Federación Rusa. 

Para reforzar su efecto disuasorio, desde el inicio de la guerra de Ucrania, el presidente 

Putin ha amenazado repetidas veces con la posibilidad de su empleo. De hecho, es la 

debilidad relativa rusa lo que hace más probable y estratégicamente relevante su posible 

utilización, en particular de las armas nucleares tácticas. 

Michael Kofman y Ana Loukianove Fink afirman que, según su pensamiento militar,

llevado a la práctica en los grandes ejercicios, «el Ejército ruso no cree que el uso limitado 

del arma nuclear conduzca necesariamente a una escalada descontrolada y sí que el 

empleo calibrado de las capacidades convencional y nuclear no solo es posible, sino que 

puede tener efectos disuasorios decisivos»11. Esto da especial relevancia al arma 

nuclear táctica, sin ella, dada la aplastante superioridad convencional norteamericana y 

la más absoluta irracionalidad del empleo del arma nuclear estratégica, Rusia tendría 

que renunciar a medirse estratégicamente con Estados Unidos.

La Estrategia Nacional de Seguridad rusa de julio de 2021 considera irrenunciable la 

condición de gran potencia de la Federación Rusa «como país capaz de llevar a cabo 

una política exterior e interior independiente y de resistir eficazmente los intentos de 

ejercer presión externa». El arma nuclear táctica es pues el principal respaldo de dicha 

                                                            
11 KOFMA, M. y FINK, A. L. «Escalation Management and Nuclear Employment in Russian Military Strategy», War 
on the Rocks. 19 de septiembre de 2022. Disponible en: Escalation Management and Nuclear Employment in 
Russian Military Strategy - War on the Rocks
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aspiración, ampliamente compartida por las élites rusas, que constituye el eje central la 

política exterior y de seguridad del presidente Putin.

De momento, lo que está claro es que el contexto estratégico-operacional de la guerra 

de Ucrania está modulado por la disuasión nuclear rusa. Washington mide su apoyo 

militar a Kiev de forma gradual, de modo que las tropas ucranianas contengan a las rusas 

e incluso las hagan retroceder, pero no dispongan de la capacidad para atacar en 

profundidad el territorio de la Federación Rusa, ni para infligir una derrota tal a las fuerzas 

rusas desplegadas en el este de Ucrania que induzca al Kremlin a enfrentar el dilema de

una posible respuesta nuclear táctica. 

El resultado es un conflicto armado que se prolonga en el tiempo y que está degenerado 

en una guerra de desgaste que amenaza con devastar Ucrania y dañar Europa, con el 

peligro de que aparezcan graves fracturas en la coalición. En una guerra de tales 

características, Rusia mantiene una ventaja significativa sobre Ucrania en virtud de su

mayor población y capacidad de movilización de su Ejército.

Ante lo que se presenta, al menos de momento, como un callejón sin salida, se plantea 

un debate estratégico con dos posiciones encontradas cuyos argumentos quedan bien 

recogidos en dos artículos del Foreign Affairs.

Sam Greene and Alina Polyakova defienden: «El mensaje para Putin y sus generales 

debe ser claro: no hay ninguna solución de compromiso disponible, ninguna línea de 

defensa excepto la propia frontera rusa, y ningún límite a la resolución occidental»12.

En contraposición Nina Tannenwald afirma:

«Es imposible decir definitivamente si un mayor apoyo occidental a Ucrania provocará 

una respuesta nuclear rusa. Nadie lo sabe realmente. Los riesgos nucleares en esta 

guerra son considerables, ya que la OTAN sigue implicándose cada vez más en la 

defensa de Ucrania mientras que Rusia parece cada vez menos contenida. La disuasión 

podría fallar de múltiples maneras, ya sea por actos intencionados o por errores de cálculo 

[…]. La obligación de Biden consiste en asegurarse de que la guerra no derive en un 

conflicto nuclear con Rusia. Nadie quiere que el chantaje nuclear ruso tenga éxito, tanto 

                                                            
12 GREENE, S. y POLYAKOVA, A. «Russia Wants a Long War: The West Needs to Send Ukraine More Arms, More 
Quickly», Foreign Affairs. 16 de marzo de 2023. 
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por razones morales como estratégicas. Pero los dirigentes occidentales responsables 

tienen que sopesar seriamente la probabilidad de un acontecimiento calamitoso»13.

En el primero de los casos la argumentación es la siguiente:

«Putin puede convertir y convertirá cualquier cosa que no sea un colapso militar completo 

en una victoria para los grupos internos que le mantienen en el poder […]. Occidente 

debe tener claro que todo lo que no sea el pleno restablecimiento de la soberanía y la 

integridad territorial de Ucrania representará una derrota catastrófica para Estados 

Unidos y sus aliados europeos […]. Potencias revisionistas como China, Irán y Rusia 

pronto empezarían a buscar agujeros en el paraguas nuclear de la OTAN […]. Los propios 

ucranianos pueden decidir que quieren dejar de luchar […]. Si eso ocurre, los gobiernos 

occidentales deberían estar dispuestos a apoyar a Kiev en la negociación de un acuerdo 

que garantice la seguridad del país y lo encamine hacia la adhesión a la OTAN y la UE 

[…]. Pero los dirigentes y la opinión pública occidentales no deben hacerse ilusiones 

sobre lo que ocurriría si se impusiera esa elección a Ucrania simplemente porque la 

opinión pública occidental se cansara de una guerra que ni siquiera estaban librando […].

En muy poco tiempo, significaría más guerra, no menos guerra […]. Un año después del 

inicio de la guerra, hay dos cosas claras: en primer lugar, el suministro de armas cada 

vez más potentes no ha provocado una escalada rusa desenfrenada y, en segundo lugar, 

la relativa moderación occidental no ha impedido a Putin bombardear objetivos civiles 

ucranianos»14.

En sentido opuesto, Tannenwald afirma:

«Los dirigentes rusos han advertido repetidamente de una escalada si Occidente sigue 

armando a Ucrania, pero, según el argumento, el Kremlin no recurrirá realmente a las 

armas nucleares ni romperá el tabú relativo a su uso. En consecuencia, muchos 

observadores, en su mayoría ajenos al gobierno, adoptan una actitud displicente ante el 

riesgo de una escalada nuclear […]. Los detractores de la prudencia de Occidente la 

tachan de «autodisuasión», pero es simple y llanamente disuasión […]. Durante la Guerra 

Fría, Occidente no respondió militarmente cuando la Unión Soviética invadió Hungría en 

                                                            
13 TANNENWALD, N. «The Bomb in the Background: What the War in Ukraine Has Revealed About Nuclear 
Weapons», Foreign Affairs. 24 de febrero de 2023.
14 GREENE, S. y POLYAKOVA, A. Op. cit.
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1956 y Checoslovaquia en 1968. Los líderes occidentales se mantuvieron al margen 

debido al riesgo inaceptable de una escalada nuclear»15.

Frente a los que consideran que la decisión de Rusia de no utilizar todavía armas 

nucleares es una prueba de que nunca lo hará o que Putin es un actor racional y que no 

se arriesgará a la calamidad y al estatus de paria que seguiría a cualquier empleo ruso 

de un arma de este tipo, Tannenwald cita a Masha Gessen: «En la retorcida visión del 

mundo del presidente ruso el uso de armas nucleares podría justificarse como un curso 

de acción racional»16.

Figura 2. Potencial ofensiva ucraniana hasta mar de Azov. Fuente: elaboración propia

Dadas las gravísimas consecuencias de su empleo, la posibilidad de que Rusia pueda 

llegar a utilizar el arma atómica no se plantea en el actual contexto operativo, ni por el 

hecho mismo de enviar a Ucrania unas u otras armas, sino únicamente como último 

recurso, en función de una posible debacle militar rusa, de su impacto en el mismo 

                                                            
15 TANNENWALD, N. A. Op. cit.
16 Ibídem.
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sistema de poder del Kremlin o que de ello se pudiera derivar una profunda crisis interna. 

Graham Allison defiende que si Putin y su régimen se enfrentan a lo que ellos perciben 

como una derrota humillante es muy probable que pudieran llegar a emplearla17. En una 

tercera de ABC, Michael Ignatief lo expresaba en términos simples y claros: «Si Ucrania 

gana, Rusia pierde, y si Rusia pierde, o teme estar a punto de perder, puede que Putin 

emplee sus armas nucleares. Si lo hace, estamos en un mundo aún más oscuro que en 

el que vivimos ahora»18.

Figura 3. Anexión de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia a Rusia. Fuente: Wikipedia

Un escenario potencialmente cercano en el tiempo y razonablemente factible en el que 

el Kremlin se podría plantear la utilización del arma atómica (figura 2) sería una ofensiva 

ucraniana que alcanzara el mar de Azov (1). De ello se derivaría la pérdida irremisible de 

Crimea, indefendible si pierde su enlace terrestre con el territorio de la Federación, dada 

la extrema vulnerabilidad del puente del estrecho de Kerch (2). La decisión tomada por 

Putin en septiembre de 2022 de incorporar las cuatro provincias ucranianas —en gran 

                                                            
17 ALLISON, G. Conferencia online en CDA Institute. Disponible en: Putin Can't Survive a Humiliating Loss in Ukraine 
- Graham Allison - YouTube
18 IGNATIEF, M. «¿Poner fin a la Guerra?», Tercera de ABC. 23 de febrero de 2023.
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parte ocupadas— en el territorio de la Federación Rusa (figura 3) permitiría justificar el 

empleo del arma atómica conforme a su doctrina nuclear. 

De momento, no hay respuesta a tantos dilemas estratégicos

La disuasión en general, y la nuclear en particular, necesitan el respaldo de una firme 

voluntad de acción para ser creíble. Del mismo modo, no se puede responder con 

grandes concesiones a un chantaje nuclear porque eso llevaría a la parálisis estratégica 

y a ser sistemáticamente víctima de las siguientes amenazas, cediendo la iniciativa y 

dando a la potencia desafiante un poder aún más peligroso. 

Así mismo, en el grado en que se ignoran o se consideran meros faroles las amenazas 

del uso del arma de destrucción masiva se debilita su efecto estratégico, pero, según se 

van superando las sucesivas líneas rojas, también se va acercando peligrosamente el

umbral de su empleo. No es fácil tener una idea clara de dónde están las líneas rojas en 

Ucrania, habría que penetrar la mente y la consistencia psicológica del liderazgo ruso, 

que hasta ahora ha demostrado estar dispuesto a llegar más lejos de lo que se esperaba. 

Se trata pues de un duelo de voluntades jugando al «siete y medio» en el que se podría 

descubrir demasiado tarde que la subida de la apuesta ha provocado la respuesta no

deseada. En consecuencia, la réplica a dicho tipo de intimidación ha de ser firme y 

prudente a la vez.

El problema se agrava más al tratarse de una coalición. Los diferentes Estados que 

participan en ella tienen distinta disposición para asumir riesgos en función de cómo esta 

guerra pueda afectar a cada uno de ellos y de su capacidad de respuesta. Berlín y 

Londres, por ejemplo, tienen perspectivas distintas, teniendo Alemania más intereses en 

juego y estando en el camino de recuperar la centralidad en materia de defensa europea 

sin disponer del arma nuclear.

Si la guerra escala, tanto horizontal como verticalmente, repercutirá de manera desigual 

en unos y otros aliados, se trate del ámbito energético, económico, militar o en el contexto 

geopolítico global. También, se podría dar el caso de que unos Estados presionen para 

ir saltando determinadas líneas rojas y las consecuencias las terminen pagando otros. 

En consecuencia, una respuesta mal medida, tanto por exceso como por defecto, puede 

debilitar, e incluso romper, la cohesión de la alianza europea y occidental.
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Hay quien piensa, y no le falta razón, que no conviene poner de relieve los peligros que 

se derivan de la dimensión nuclear de la guerra de Ucrania porque puede crear dudas 

entre los aliados menos comprometidos. Ciertamente, puede ser así, pero ignorar esta

realidad es adoptar la actitud del cordero que acepta el sacrificio con mansedumbre y

¡estamos hablando de un peligro existencial!

La no proliferación hace aguas por todas partes

Tras la Guerra Fría, Estados Unidos se centró en mantener su arsenal nuclear existente

y en modernizar las plataformas para disponer de capacidad disuasoria frente a Rusia, 

así como en desarrollar defensas antimisiles, centradas en hacer frente a Corea del Norte 

y a una posible amenaza iraní, no para contrarrestar a Rusia o China19.

Hoy resulta evidente que ni las condenas ni las sanciones internacionales han logrado 

evitar que Corea del Norte, cuyas pruebas de misiles balísticos han alcanzado su máximo 

muy holgado en 2022, se haya convertido en la novena potencia nuclear del planeta, que 

cuente con una capacidad de segundo golpe y que intensifique su actitud 

desestabilizadora. Así mismo, a pesar también de las sanciones, Irán, que cuenta ya con 

uranio enriquecido al 84 %, está cada vez más cerca de poder construir una bomba 

atómica. Con el ámbito de la proliferación nuclear suficientemente enrarecido, y tras años

en que Washington y Moscú han ido deconstruyendo los últimos reductos del sistema de 

acuerdos de desarme nacido en la Guerra Fría, Vladímir Putin se ha encargado de elevar 

la alarma aún más tras el anuncio de que Rusia «suspende temporalmente» su adhesión 

al acuerdo Nuevo Start o Start III20.

Lo que está ocurriendo en China que, hasta hace poco tiempo, mantenía una fuerza 

nuclear relativamente pequeña, es aún más preocupante. Washington prácticamente 

ignoraba las perspectivas de una rápida expansión de las fuerzas nucleares chinas y,

recientemente, acaba de reconocer que Pekín probablemente le ha superado en número 

de lanzadores terrestres de ICBM con capacidad nuclear.

                                                            
19 CARAFANO, J. «The future of the U.S.-China nuclear arms race», GIS. 21 de marzo de 2023. Disponible en: The 
Chinese-United States nuclear arms race takes off (gisreportsonline.com)
20 «Nuevas fuentes de inquietud», Informe Semanal de Política Exterior, n.º 1313. 27 de febrero de 2023.
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«La fuerza de misiles de China ya supera la capacidad de las defensas antimisiles 

estadounidenses para interceptar los ICBM que apuntan al territorio continental 

de Estados Unidos. Además, China, según estimaciones no clasificadas, tiene 

capacidad para atacar simultáneamente contravalor (las ciudades 

estadounidenses) y contrafuerza (la capacidad nuclear de primer ataque de 

Estados Unidos)»21.

País
Estratégicas 

desplegadas

Tácticas 

desplegadas

Reserva/ 

No desplegadas 
Operativas Total inventario 

Rusia 1.674 0 2.815 4.489 5.889

EE. UU. 1.670 100 1.938 3.708 5.244

Francia 240 50 290 290

China 0 410 410 410

Reino Unido 120 105 105 225

Israel 0 90 90 90

Pakistán 0 170 170 170

India 0 164 164 164

C. del Norte 0 30 30 30

Total: 3.704 100 5.772 9.576 12.512

Figura 4. Inventario global estimado de cabezas nucleares 2023. Fuente: Federation of American Scientists

Se calcula que el arsenal chino de ojivas nucleares se vaya a triplicar a 1.000 para 2030.

Junto con la construcción de silos, ha desarrollado un nuevo ICBM capaz de armarse 

con hasta diez ojivas nucleares con lanzaderas hipersónicas, lo que permitirá al Ejército 

chino ampliar aún más su arsenal terrestre, hasta 3.000 cabezas nucleares. Del mismo 

modo, Pekín también ha estado modernizando su fuerza de misiles balísticos lanzados 

desde submarinos y su flota de bombarderos de largo alcance con miras a disponer de

                                                            
21 CARAFANO, J. Op. cit.
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una tríada robusta. Todo ello pondrá al gigante asiático en paridad con las actuales 

superpotencias nucleares, Rusia y Estados Unidos. Parece poco probable que Pekín

vaya a detener este proceso, dada la negativa del presidente Xi Jinping a entablar 

conversaciones sobre el control de armas22.

«Es difícil exagerar la importancia de este esfuerzo chino. Al desarrollar tal arsenal 

nuclear, China está trastornando el sistema nuclear bipolar […]. Al acercarse a la paridad 

con las dos grandes potencias nucleares existentes, China anuncia un cambio de 

paradigma hacia algo mucho menos estable con un mayor riesgo de una carrera 

armamentista nuclear y mayores incentivos para que los Estados recurran a las armas 

nucleares en una crisis […]. En un sistema tripolar, simplemente, no es posible que cada 

Estado mantenga la paridad nuclear con los arsenales combinados de sus dos rivales»23.

«La eficacia del paraguas nuclear estadounidense, o disuasión ampliada, podría quedar 

en entredicho. Dicha disuasión ampliada significa salvaguardar a las naciones aliadas de 

la amenaza de represalias nucleares. Así, la OTAN y los aliados por tratados como Corea 

del Sur y Japón están incluidos en la disuasión nuclear. Disponer de una sólida capacidad 

de primer ataque contra Estados Unidos plantea preguntas como ¿se arriesgaría 

Washington a una guerra nuclear y a perder ciudades como Washington y Nueva York 

para defender a Estonia... o a Taiwán?»24.

Antes o después, la expansión del arsenal nuclear chino no dejará de tener una 

respuesta en la India. ¿Qué hará entonces Paquistán? Por otra parte, ¿veremos una 

Corea del Sur o un Japón nucleares o nuevas potencias nucleares en Oriente Próximo?

«El siglo XXI podría convertirse en el siglo de la proliferación desenfrenada, con más de 

15 Estados poseedores de armas nucleares»25.

La guerra de Ucrania, al poner de relieve el impacto estratégico determinante del arma 

nuclear, «está enviando un mensaje al resto del mundo: si tienes armas nucleares, nunca 

renuncies a ellas. Si no las tienes, no escatimes esfuerzos para obtenerlas […]. Las 

repetidas amenazas nucleares del presidente Putin han socavado las garantías de no 

                                                            
22 KREPINEVICH, A. «The New Nuclear Age: How China’s Growing Arsenal Threatens Deterrence», Foreign Affairs.
Mayo/junio de 2022. 
23 Ibídem.
24 CARAFANO, J. Op. cit.
25 ADAM, R. «Beyond Russia’s war against Ukraine», GIS. 13 de febrero de 2023. Disponible en: When stalemate 
ends, aftermath will be ugly in Russia-Ukraine war (gisreportsonline.com)
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primer uso y el papel tradicional de las armas nucleares como último recurso en caso de 

supervivencia nacional»26.

«Existe también el peligro creciente de que se utilicen armas nucleares basándose en 

juicios erróneos, falsas alertas de ataque u otros errores de cálculo. Con la ayuda de los 

rápidos cambios tecnológicos, los adversarios de Estados Unidos, incluidos los agentes 

no estatales, podrían utilizar los ciberataques para interrumpir el mando y control de las 

armas nucleares y los sistemas de alerta temprana, sistemas que pueden poner en 

marcha el reloj de una posible respuesta nuclear, dejando a los gobiernos solo unos 

minutos para decidir si proceder o no»27.

El horizonte estratégico se cubre de nubarrones

Todos los vientos parecen soplar en la dirección contraria a la paz y la estabilidad 

globales y el sistema internacional dispone, cada vez, de menos mecanismos eficaces 

para gestionar el control de armamentos, la seguridad cooperativa y la no proliferación.

En vista de estos alarmantes acontecimientos, nunca ha sido tan urgente encontrar 

nuevos enfoques para prevenir el uso de armas nucleares. Las vías disponibles para 

reducir la amenaza atómica, las estrategias construidas desde la crisis de los misiles 

cubanos de 1962, siguen estrechándose28.

La prudencia demostrada durante aquella crisis tiene lecciones para hoy:

«Cuando tantos comentaristas en Rusia y en Occidente piden una victoria resuelta de 

uno u otro bando en Ucrania. Algunos estadounidenses y europeos dan por sentado que 

el empleo de armas nucleares en la crisis actual está completamente descartado y que, 

por tanto, Occidente puede arrinconar al Kremlin con seguridad, obteniendo una amplia 

victoria para Ucrania. Pero mucha gente en Rusia, especialmente en torno a Putin y entre 

sus propagandistas, dice desafiantemente que «no habría mundo sin Rusia», lo que 

significa que Moscú debería preferir un Armagedón nuclear a la derrota. Si tales voces 

hubieran prevalecido en 1962, ahora estaríamos todos muertos»29.

                                                            
26 Ibídem.
27 MONIZ, E. y NUMM, S. «Confronting the New Nuclear Peril», Foreign Affairs. 5 de abril de 2023.
28 Ibídem.
29 RADCHENKO, S. y ZUBOK, V. «Blundering on the Brink: The Secret History and Unlearned Lessons of the Cuban 
Missile Crisis», Foreign Affairs. 3 de abril de 2023.
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Habermas reflexiona sobre el proceso bélico y concluye:

«Lo importante es el carácter preventivo de unas conversaciones al tiempo que eviten 

que una larga guerra se cobre aún más vidas, cause más destrucción y acabe 

enfrentándonos a una disyuntiva desesperada: intervenir activamente en el conflicto o 

abandonar a Ucrania a su suerte para no desencadenar la primera guerra mundial entre 

potencias con armas nucleares»30.

«Mientras haya guerra en Ucrania, existirá un riesgo real de escalada nuclear en la 

región. La solución más eficaz y duradera para reducir ese riesgo sería un alto el fuego 

negociado», algo hoy todavía lejos de poder llevarse a la práctica. Más allá de Ucrania, 

la creciente dependencia de las armas nucleares para la disuasión por parte de los 

Estados que las poseen amenaza el futuro de la humanidad. «Se necesita urgentemente 

un nuevo paradigma de seguridad mundial»31.

Conclusión

La guerra de Ucrania ha devuelto al arma nuclear el protagonismo estratégico que perdió 

tras el final de la Guerra Fría, tanto a nivel europeo como global. 

China, Corea del Norte e Irán amenazan el sistema de no proliferación, por lo que pronto 

podría haber 15 Estados nucleares.

De momento, dicha poderosa capacidad militar está configurando el modelo de 

respuesta de Estados Unidos y sus aliados frente a la invasión rusa de su vecino eslavo.

Washington calibra el apoyo militar a Kiev, de modo que las fuerzas rusas sean 

rechazadas, pero sin arriesgar una grave derrota de estas últimas que podría acercar al 

Kremlin al abismo de utilizar el arma atómica.

Este designio estratégico lleva a un callejón sin salida y tiende a alargar la guerra con 

gran penalidad para la misma Ucrania y serios riesgos para Europa.

Occidente debate entre dos estrategias de respuesta:

                                                            
30 HABERMAS, J. «Negociaciones de paz ya», El País, Ideas n.º 406. 19 de febrero de 2023.
31 MONIZ, E. y NUMM, S. Op. cit.



101

b
ie

3

La ruleta nuclear rusa 

José Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis 30/2023 18 

— Argumentando que el presidente Putin nunca utilizará el recurso nuclear o bien que 

hay que asumir el riesgo correspondiente, unas voces proponen expulsar a las tropas 

rusas de la totalidad del territorio de Ucrania e imponer a Moscú una derrota cartaginesa.

— Otras consideran que el chantaje nuclear ruso no es ningún farol y, en cualquier caso, 

el riesgo es inasumible porque temen que el Kremlin acuda al último extremo antes que 

aceptar una derrota humillante.

No todos los aliados contemplan este grave dilema desde la misma perspectiva ni 

muestran la misma disposición para asumir unos riesgos que pueden adquirir naturaleza 

existencial.

No es nada fácil mantener el debido equilibrio entre firmeza y prudencia. En cualquier 

caso, el líder ruso es un enemigo peligroso, ya ha llegado demasiado lejos y no parece 

dispuesto a dar su brazo a torcer.

 

José Pardo de Santayana*
Coronel de Artillería DEM

Coordinador de Investigación del IEEE 
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Resumen:

El destino de Sudán del Sur siempre ha estado ligado a su petróleo. El golpe de suerte 

que supuso la abundancia energética tiene el lado negativo de haber impedido la 

diversificación de su economía del país. La riqueza petrolífera que supuso la 

independencia en 2011, no se ha traducido en estabilidad debido a una cultura de 

corrupción y violencia que ha impedido la construcción de un Estado moderno y ha 

producido un saqueo sistemático de los recursos naturales. No obstante, el momento 

clave para comprobar hasta qué punto el acuerdo de paz que saque al país del 

estancamiento es posible está en la celebración de elecciones presidenciales previstas 

para el final del Período de Transición en 2023. Existen numerosas dudas de que el 

gobierno de unidad nacional tenga la capacidad o la experiencia para celebrar unas 

elecciones que puedan considerarse libres y justas en un país devastado que depende 

de la ayuda externa para su supervivencia. Ello exigirá superar las divisiones étnicas, 

recuperar la convivencia y los valores sociales y resolver varias cuestiones claves, como 

son el reparto de la riqueza petrolera, o el establecimiento de la demarcación fronteriza 

final con su vecino Sudán.

Palabras clave:

Petróleo, tribus, guerra, fronteras, corrupción, acuerdo, elecciones.



103

b
ie

3

Sudán del Sur. El conflicto en el país de los gigantes (reedición) 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis 31/2023 2 

South Sudan. The conflict in the land of giants

Abstract:

The fate of South Sudan has always been tied to its oil. The windfall of energy abundance 

has the negative side of having prevented the diversification of the country's economy, to 

the point that South Sudan has become a paradigm of poverty and underdevelopment. 

The oil wealth that independence brought in 2011 has not translated into stability due to 

a culture of corruption and violence that has prevented the construction of a modern state 

and has produced a systematic plundering of natural resources. Additionally, covid-19

and severe weather conditions have also contributed to a dire humanitarian situation, to 

the point that the country is facing worrying levels of food insecurity.

However, the key moment to verify to what extent the peace agreement that might bring 

the country out of the current stalemate is possible is in the holding of presidential 

elections scheduled for the end of the Transition Period in 2023. There are many doubts 

that the Government of National Unity has the capacity or experience to hold free and fair 

elections in a devastated country that depends on foreign aid for its survival. This will 

require overcoming ethnic divisions, recovering coexistence and social values and 

resolving several key issues, such as the distribution of oil wealth or the agreement with 

its neighbor Sudan on final border demarcation.

Keywords:

Oil, tribes, war, borders, corruption, agreement, elections.
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Consideraciones generales sobre Sudán del Sur
Sudán del Sur es un Estado tropical frágil el cual, desde su independencia en 2011, se 

ha venido debatiendo entre la guerra y la paz. Situado en África oriental entre las latitudes 

3° y 13° N y las longitudes 24° y 36° E, limita al norte con Sudán; al este con Etiopía; al 

sur con Kenia, Uganda y la República Democrática del Congo; y al oeste con la República 

Centroafricana. Sudán del Sur no tiene salida al mar y sus 644.329 km2 están cubiertos 

mayoritariamente de bosques tropicales, pantanos y pastizales. Sus ríos, en particular el 

Nilo Blanco, el cual pasa por su capital Juba, y el Baḥr Al-Ghazal son navegables durante 

todo el año por lo que constituyen las más importantes vías de transporte, con puertos 

en Juba y Bor, ubicados en la montaña del Nilo, y Malakal, en el Nilo Blanco.

Imagen 1. Sudán del Sur. Fuente: mapa sudan - Bing images y elaboración propia

Sudán del Sur es un país muy diverso étnicamente y su población, predominantemente 

nilótica africana es en su mayoría cristiana o sigue religiones animistas africanas. Cuenta 

con un número de habitantes de aproximadamente 11 millones, siendo los principales 

grupos étnicos presentes los dinka (35 %), seguidos de los nuer (15,6 %), y, en menor 

medida, los shilluk, azande, bari, kakwa, acholi, mundari, anuak, bongo, etc. hasta 

completar más de 60 grupos diferentes. Los shilluk han constituido históricamente un 

grupo influyente a lo largo del Nilo Blanco, y su idioma está bastante relacionado con los

dinka cuyos territorios en el noreste son adyacentes, así como con los nuer. A esta 
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población, habría que añadir alrededor de 800.000 refugiados del Cuerno de África que 

viven en el país. Esta diversidad de tribus ha originado importantes tensiones 

intracomunitarias por el acceso a los recursos en un país en gran parte inhabitable y 

donde el 33 % de la población ocupa el 7 % de la tierra.

Imagen 2. Composición étnica de Sudán del Sur. Fuente: Enciclopedia Británica

Su alta natalidad de 4,74 nacimientos por mujer fértil hace que cuente con una población 

muy joven (media de 18 años) de aproximadamente 11 millones de habitantes que se 

espera aumente a 20 millones de personas para 2050 y 32 millones para 2100, lo que 

incrementará los desafíos de toda índole a los que tendrá que hacer frente el país en las 

próximas décadas. No obstante, la tasa de crecimiento en Sudán del Sur se ha 

desacelerado significativamente en los últimos años, un fenómeno que se espera 

continúe en los próximos años, si bien la tasa de crecimiento alcanzó su punto máximo 

en 2020 con un 2,75 % y probablemente caerá al 2 % en 20401 para estabilizarse a final 

de siglo. 

Pero, aparte de ser el país más joven del mundo en el momento de su independencia en 

el 2011, Sudán del Sur es conocido como la «tierra de los gigantes» ya que los miembros 

                                                            
1 https://worldpopulationreview.com/countries/south-Sudán-population
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de su principal tribu, los dinkas, están considerados las personas más altas del mundo, 

con un promedio de 1,89 metros de altura. Esta espectacular altura les ha convertido en 

proveedores de grandes jugadores de baloncesto en las ligas norteamericanas2, así 

como al menos 15 de las más cotizadas modelos mundiales. 

Desde el punto de vista económico, Sudán del Sur ha contado, tradicionalmente, con 

una economía de subsistencia ligada al terreno en un país en gran parte inhabitable y 

donde el 33 % de la población ocupa el 7 % de la tierra fértil y la riqueza de una persona 

se mide por el número de cabezas de ganado con que cuenta. Esta desigual distribución 

de los recursos en un país que cuenta con una gran diversidad de tribus ha originado 

importantes tensiones intercomunitarias que están en la base de la guerra civil que ha 

azotado al país desde su independencia. Estas se han visto impulsadas en parte por el 

deseo de las élites políticas de controlar los ingresos petroleros del país, lo que ha 

exacerbado sus profundas divisiones étnico-políticas y regionales3.

La maldición de los recursos

El destino de Sudán del Sur siempre ha estado ligado a su petróleo. El golpe de suerte 

que debería suponer para Sudán del Sur la abundancia energética tiene el lado negativo 

de haber impedido la diversificación de la economía del país, hasta el punto de que se 

ha convertido en un paradigma de lo que ha venido a denominarse la maldición de los 

recursos4.

El petróleo se empezó a buscar a partir de 1959, inicialmente en el litoral del mar Rojo, 

en un proceso intermitente que se extendió por toda la región y que duró hasta finales de 

la década de 1970. En 1974, la firma estadounidense Chevron comenzó la exploración 

en el actual Sudán del Sur y el primer flujo comercial tuvo lugar en julio de 1979 en Abu 

Jabrah en el sur de Darfur. En 1980 se produjeron hallazgos importantes en el campo 

Unity cerca de Bentiu con un flujo combinado de más de 12.000 barriles por día. Otras 

compañías petroleras, incluidas algunas de Estados Unidos, Canadá y Francia, también 

                                                            
2 El sudanés del sur Manute Bol está considerado con sus 2.31 metros de altura como el más alto en la historia de la 
NBA, donde disputó más de 600 partidos desde mediados de los 80 hasta mediados de los 90.
3 Oil or Nothing: Dealing with South Sudan’s Bleeding Finances. (6 October 2021). International Crisis Group, Africa 
Report 3015. P. 1.
4 Conocida también como «síndrome de la maldición holandesa», la maldición de los recursos se refiere a la 
dependencia excesiva de un determinado recurso natural lo que incentiva las importaciones y desincentiva las 
exportaciones de otros productos y, con ello, la diversificación de la economía del país.



107

b
ie

3

Sudán del Sur. El conflicto en el país de los gigantes (reedición) 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis 31/2023 6 

obtuvieron concesiones y, en 1982, casi un tercio de Sudán se había asignado para 

exploración. Sin embargo, la exploración y producción de petróleo se vieron 

obstaculizadas por la falta casi total de infraestructura y por la guerra civil en el Sur.

Sudán comenzó a exportar petróleo en 1999, brindando la oportunidad de generar 

ingresos muy necesarios para la arruinada economía del país. Para ello contaba en el 

2009 con 5.000.000.000 barriles de reservas probadas de petróleo, ocupando el puesto 

23 en el mundo y representando alrededor del 0,3 % de las reservas totales mundiales. 

A esta riqueza energética hay que sumar unas reservas probadas de 84.000 millones de 

metros cúbicos de gas natural que están sin explotar. 

Ello ha hecho que el eje de la economía de Sudán del Sur sea el petróleo, el cual 

representa el 85 % de los ingresos del gobierno y más del 94 % de las exportaciones, lo 

que se traduce en unas rentas medias anuales entre 800 y 1100 millones de dólares5.

La gran tragedia para el Sudán de antes de la partición era que la mayoría de las reservas 

de petróleo se ubicaban en el sur o en la región fronteriza norte-sur, mientras que la 

infraestructura de transporte necesaria pasaba necesariamente por el norte, por lo que 

el petróleo presentaba el tema más controvertido que tendría que resolverse en el 

momento de la partición dado que ambas partes competían por controlar los yacimientos 

de la región. Desde el momento de su descubrimiento, el petróleo fue el elemento 

determinante para profundizar las tensiones entre los sudaneses del norte y del sur y el 

petróleo sentó las bases para la secesión de Sudán del Sur. 

Sudán del Sur no tiene salida directa al mar, por lo que depende del Gran Oleoducto del 

Nilo que atraviesa Sudán y que se puso en servicio en 1999 antes de la independencia6.

Este oleoducto se extiende por aproximadamente 1.600 kilómetros, desde el campo 

petrolero de Heglig en el estado de Kurdufán del Sur recientemente ampliado al campo 

petrolero Unity, hasta la refinería de Port Sudán en el mar Rojo, a través de las montañas 

Nuba y Jartum y fue construido por la Greater Nile Petroleum Operating Company 

(GNPOC). Actualmente, es operado por China National Petroleum Corporation (CNPC), 

que tiene una participación del 40 % en GNPOC, lo que se traduce en que dos tercios 

                                                            
5 South Sudan, OECDE. Disponible en: https://oec.world/en/profile/country/ssd
6 El Hassan, Y. (31 de mayo de 1999). Sudan Inaugurates Oil Export Pipeline. Panafrican News Agency. Disponible 
en: https://allafrica.com/stories/199905310010.html
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de la producción se dirigieron casi exclusivamente a los mercados asiáticos, en particular 

a China, el mayor comprador de petróleo de Sudán del Sur.

Imagen 3. Red de oleoductos en Sudán. Fuente: Sudan oil maps - Bing images

Un histórico acuerdo de 2005 otorgó a Juba la mitad de los ingresos petroleros del Sur, 

lo que sirvió para mejorar temporalmente las relaciones con el todavía gobierno unificado 

de Jartum, su vecino del norte, al tiempo que inyectaba miles de millones al nuevo 

gobierno semiautónomo7.

Ello permitió que Sudán del Sur fuera considerado en los momentos iniciales de la 

independencia en 2011, como un país de ingresos medios gracias a su riqueza petrolera,

a pesar de la corrupción endémica, la pobreza y el subdesarrollo. Pero esta riqueza no 

se tradujo en estabilidad dado que los comandantes rebeldes, enriquecidos durante la 

guerra por la independencia a través de una combinación ilícita de cobro de impuestos, 

desvío de ayuda internacional, extracción de oro artesanal, deforestación y el simple 

saqueo sistemático, terminaron creando una cultura de absoluta corrupción que 

degeneró rápidamente cuando el acuerdo de paz de 2005 desbloqueó miles de millones 

de petrodólares y los precios internacionales del petróleo alcanzaron máximos en 2004 

                                                            
7 Boswell, A. (3 de febrero de 2022). South Sudan’s oil sector needs to become more transparent. International Crisis 
Group. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/south-Sudán/south-Sudáns-oil-sector-needs-
become-more-transparent
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y siguieron subiendo, superando brevemente los 100 dólares el barril por primera vez en 

2008, y luego manteniéndose por encima de esa marca desde 2011 hasta 20148.

De esta manera, la independencia no mejoró la situación y en lugar de servir como base 

para la construcción del Estado, el petróleo acentuó la corrupción de la política del nuevo 

Estado a pesar de que cuando la República de Sudán del Sur nació, el 9 de julio de 2011, 

obtuvo teóricamente el control de aproximadamente el 75 % de los 470 millones de 

barriles diarios (Mbpd) de crudo bajo en azufre producidos por el país anteriormente 

unificado9.

Sin embargo, las negociaciones entre ambos gobiernos sudaneses no llegaron a un 

acuerdo sobre cómo dividir los ingresos de los campos petroleros del sur y la 

colaboración entre los dos países se rompió en enero de 2012 cuando ambas partes 

discreparon sobre las tarifas de transporte de petróleo y, más específicamente, sobre 

cuánto dinero debía pagar Sudán del Sur a Sudán por el uso de los oleoductos y las 

instalaciones portuarias sudanesas para transportar y exportar su petróleo,

negociaciones que fueron bastante polémicas.

El presidente Salva Kiir de Sudán del Sur afirmó que las tarifas que exigía Sudán eran 

hasta 10 veces mayores que las tarifas promedio pagadas por otros países en 

situaciones similares y se negó a aceptar el precio inflado acusando al gobierno de 

Sudán de desviar ilegalmente 815 millones de dólares del petróleo crudo, que según el 

gobierno de Jartum servía para proporcionar una compensación por las tarifas de tránsito 

no pagadas.

En ausencia de un acuerdo, en diciembre de 2011, Sudán comenzó a confiscar el 

petróleo de Sudán del Sur para compensar lo que entendía se le debía por las tarifas de 

tránsito impagadas desde la secesión de julio. Las conversaciones en curso para resolver 

el problema, dirigidas por la Unión Africana y celebradas en Addis Abeba (Etiopía) no 

tuvieron éxito y, en enero de 2012, Sudán del Sur comenzó a cerrar las operaciones en 

sus campos petroleros para evitar que Sudán extrajese más petróleo. La acción resultó 

perjudicial para las economías de ambos países, pero especialmente para Sudán del 

Sur, que dependía de los ingresos del petróleo para financiar casi todo su presupuesto. 

Finalmente, ambos países, Sudán y Sudán del Sur firmaron un acuerdo, inicialmente en 

                                                            
8 Brent Crude Oil. (September 2021). Trading Economics. 
9 The Oil is Now Flowing. (September 2021). GEO ExPro—South Sudan, (s. f.). 
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2012, el cual se extendió hasta el 31 de diciembre de 2019 y posteriormente, hasta marzo 

de 2022 que obedecía al interés de ambas partes en que el petróleo no dejase de fluir. 

Sudán, que había perdido la mayor parte de su riqueza petrolera en la secesión de Sudán 

del Sur en 2011, deseaba continuar beneficiándose de las rentas obtenidas por la 

exportación del petróleo de su vecino a través de sus oleoductos y puertos del mar Rojo, 

mientras que Sudán del Sur, sin salida al mar desde que se separó de Sudán, dependía 

de las exportaciones de petróleo, que fluyen hacia el norte, para financiar su presupuesto 

estatal. De ahí que, en abril de 2013, se reanudase la producción de petróleo y desde 

entonces, no haya dejado de hacerlo, si bien sin llegar nunca a recuperar los niveles que 

tenía antes de la independencia. 

Imagen 4. Producción de petróleo en Sudán del Sur. Fuente: OPEC 
https://www.ceicdata.com/en/indicator/Sudán/crude-oil-exports=

Primera fase del conflicto. El camino hacia la independencia

La guerra ha acosado lo que ahora es Sudán del Sur durante más de medio siglo. Los 

insurgentes sureños tomaron las armas contra el gobierno de Jartum en vísperas de la 

independencia de Sudán en 1956, lo que dio paso a una prolongada lucha civil que dejó 

dos millones de muertos. Pero mientras la narrativa dominante presenta un sur africano
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enfrentado al norte arabizado, la realidad es que los sureños también lucharon durante 

décadas entre ellos, principalmente a lo largo de líneas étnicas y comunitarias10.

Puede decirse que Sudán del Sur entró en la órbita de la historia moderna formando 

parte de Sudán en 1899, cuando los británicos crearon el Condominio Anglo-Egipcio, 

que preveía una administración conjunta de Egipto y Gran Bretaña de la totalidad del 

Sudán, con un gobernador general controlado por el gobierno británico. En realidad, los 

británicos dominaron el condominio desde el principio y sus primeros pasos se limitaron 

a reprimir los levantamientos religiosos locales. El norte se pacificó rápidamente, 

mientras que en el sur la resistencia al dominio británico fue más prolongada; la 

administración allí se limitó a mantener la paz, sin que los británicos hicieran ningún 

intento serio de modernización.

El 1 de enero de 1956, Sudán acabó con el dominio colonial británico declarándose una 

república independiente con un parlamento representativo electo. Sin embargo, pronto 

llegó el desencanto de la población con el sistema, que se tradujo en un golpe incruento 

en la noche del 16 al 17 de noviembre de 1958, dirigido por el general Ibrahím Abbud, 

comandante en jefe del ejército sudanés. Los partidos políticos quedaron disueltos y se 

estableció un Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas como órgano supremo del 

poder.

Las políticas de Abbud trajeron rápidas mejoras económicas al país en su conjunto, pero 

en el sur de Sudán tuvieron menos éxito. Las medidas diseñadas para facilitar la difusión 

del islam y el idioma árabe, todo en nombre de la unidad nacional, junto con la asignación 

de los puestos importantes en la Administración y la policía a sudaneses del norte y la 

orientación árabe islámica de la educación, hizo que las acciones impopulares del 

gobierno central fueran encontrando una resistencia cada vez mayor por parte de la 

población del sur mayoritariamente cristiana o animista.

En octubre de 1962, se produjo una huelga generalizada en las escuelas del sur con 

manifestaciones antigubernamentales seguidas de una huida general de la población 

hacia la frontera. Comenzó así una primera espiral de violencia que ya no abandonaría 

Sudán del Sur. En septiembre de 1963 estalló una rebelión en el sureste de Sudán, 

encabezada por Anya Nya, una organización guerrillera del sur de Sudán que creía en 

                                                            
10 Toward a Viable Future for South Sudan. International Crisis Group, Africa Report. N.° 300. (10 February 2021).
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la violencia para obligar al gobierno de Abbud a buscar una solución aceptable para el 

sur11. El gobierno de Jartum respondió con una mayor represión, aunque no pudo sofocar 

la rebelión.

En julio de 1971, se produjo un golpe de Estado en Jartum liderado por los comunistas 

contra el entonces jefe del Estado, coronel Gaafar Mohamed el-Nimeiri que fracasó 

después de tres días, aunque tuvo el efecto de incentivarle a negociar una solución a la 

rebelión del sur.

En esas fechas, los rebeldes del sur de Sudán estaban ya muy organizados. Las distintas 

facciones independientes se unieron en 1971 bajo el mando del general Joseph Lagu, 

quien integró bajo su autoridad tanto las unidades del Anya Nya como su ala política, el 

Movimiento de Liberación de Sudán del Sur (SSLM). Posteriormente, a lo largo de ese 

año, el SSLM mantuvo un diálogo con el gobierno sudanés sobre propuestas de 

autonomía regional y el fin de las hostilidades, que culminaron con la firma del Acuerdo 

de Addis Abeba de 27 de febrero de 1972. Se puso fin así a un conflicto que había durado 

17 años entre los rebeldes del sur y el ejército sudanés y comenzó una autonomía para 

la región del sur. Los asuntos de la región pasaron a estar controlados por un órgano 

legislativo y ejecutivo independiente, y los combatientes de Anya Nya se integraron en 

el ejército y la policía sudanesas.

Aunque el acuerdo parecía garantizar la paz, un nuevo elemento perturbador apareció 

en Sudán como era el fundamentalismo musulmán representado por los Hermanos 

Musulmanes. Este movimiento político-religioso originado en Egipto y activo en el Medio 

Oriente y África del Norte había tenido hasta la independencia una presencia mínima en 

Sudán, pero se había ido fortaleciendo en el norte a lo largo de los años de manera que, 

para la década de 1980, se habían arraigado con éxito en el ejército, el servicio civil y las 

filas de los maestros de secundaria. Profundamente en contra de los cristianos del sur, 

Nimeiri recurrió cada vez más a ellos en una política de gobierno cada vez más dictatorial, 

que incluía la disolución del parlamento regional del sur de Sudán, así como del nacional, 

y el encarcelamiento de los que se oponían a su gobierno12.

                                                            
11 Mawal, B. (2015). The Anya-Nya Liberation Movement, 1955–72. Chapter 283. Accesses St Antony’s Series book 
series (STANTS). Palgrave McMillan, pp. 66-85.
12 Jacobs, S. H. (1985). The Sudan’s Islamization. Current History. 84, n.º 502, pp. 205–32. Disponible en: 
http://www.jstor.org/stable/45315506
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En el sur hubo un desencanto generalizado con Nimeiri y su gobierno, comido por la 

corrupción, lo que se tradujo en levantamientos esporádicos que se reprimieron 

rápidamente. En 1983, sin embargo, la guerra civil entre un sur predominantemente 

africano cristiano y animista que consideraba que el gobierno de Numeiri los despreciaba 

y un norte predominantemente árabe musulmán cada vez más islamizado, se tradujo en 

el estallido de una nueva guerra civil, si bien con mayor ferocidad que antes. El 16 de 

mayo, un batallón del ejército estacionado en Bor se amotinó y huyó a la selva y encontró 

refugio en Etiopía. Pronto se les unieron sureños descontentos decididos a tomar las 

armas contra el norte bajo la bandera del Ejército Popular de Liberación de Sudán (SPLA) 

y su ala política, el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM), ambos 

dirigidos por el coronel John Garang de Mabior13.

Para combatir la rebelión, Nimeiri derogó, en septiembre de 1983, el Acuerdo de Addis 

Abeba dividiendo unilateralmente la región sur en las tres provincias que existían antes 

de 1972 y modificó los códigos legales de Sudán para ponerlos de acuerdo con la sharía,

ley islámica. Esa medida indignó a los cristianos y animistas del sur de Sudán y avivó 

aún más el conflicto con el SPLM y el SPLA.

El intento de aplastar a los rebeldes por la fuerza militar no tuvo éxito y Nimeiri se 

encontró con que la rebelión armada estaba resultando cada vez más exitosa en el sur, 

al tiempo que le crecían las críticas en el norte por su política de línea dura, lo que, junto 

con la sequía y la disminución de las cosechas, creó una hambruna generalizada en 

Sudán. Nimeiri terminó por ser derrocado en un golpe de Estado sin derramamiento de 

sangre en abril de 1985. 

Los siguientes tres años se caracterizaron por inestabilidad política, liderazgo indeciso e 

intentos fallidos de llegar a un acuerdo pacífico con el SPLA en el sur, hasta que, sin 

excesiva sorpresa, el 30 de junio de 1989, el general Omar Ḥasan Aḥmad al-Bashir tomó 

el poder.

Bashir ejerció el poder basándose en el Consejo del Comando Revolucionario para la 

Salvación Nacional (RCC), un vehículo del partido político islamista Frente Nacional 

Islámico (NIF) que preconizaba una política de islamización de los no musulmanes del 

sur. Bashir encarceló sin piedad a numerosos opositores políticos moderados, al tiempo 

                                                            
13 Boddy-Evans, A. (25 de octubre de 2019). Biography of John Garang de Mabior. ThoughtCo. Disponible en: 
https://www.thoughtco.com/john-garang-de-mabior-43576
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que continuó una guerra sin restricciones en el sur, que sin embargo cada vez tenía 

menos éxito ante el empuje de un SPLA fuertemente arraigado en la población 

cristiana14.

Incapaz de derrotar al SPLA en el campo de batalla, el gobierno armó una milicia árabe 

y desató una ofensiva contra sus rivales, utilizando para ello principalmente a los dinka 

que le eran favorables, lo que le permitió mantener en su poder las tres capitales 

provinciales de Malakal, Wau y Juba, si bien con un coste humanitario terrible. Atrapados 

entre una guerra sin cuartel y una sequía persistente, decenas de miles de africanos 

huyeron a pueblos y ciudades del norte o buscaron refugio en Etiopía, pereciendo 

muchos de ellos por la hambruna en los campamentos para desplazados donde el 

gobierno, decidido a acabar con el SPLA, bloqueó sistemáticamente la ayuda 

humanitaria15.

A principios de la década de 1990, la guerra civil entre el norte y el sur continuaba en su 

apogeo, complicada por las luchas internas entre las fuerzas rebeldes, muchas de las 

cuales desafiaban el liderazgo de Garang. Como líder del SPLA/SPLM, se oponía a las 

políticas y acciones que desarrollaba el gobierno central en el sur, pero en vez de tener 

la independencia del sur como objetivo, una postura apoyada mayoritariamente por sus 

bases, Garang abogaba por un Sudán secular unido en el que el sur tuviera las mismas 

oportunidades de desarrollo y prosperidad que otras regiones de Sudán. Sin embargo, 

otros líderes del SPLA, como Riek Machar defendía la postura contraria siendo 

partidarios de un sur de Sudán completamente independiente16. La muerte de algunos 

de ellos y los sucesivos acuerdos de alto el fuego entre Garang y Machar —el último de 

los cuales tuvo lugar en abril de 1995— pusieron fin a gran parte de las luchas internas, 

pero al alto precio de miles de sudaneses del sur asesinados, como consecuencia de las 

luchas internas, o por la falta de la ayuda alimentaria que no se pudo distribuir a causa 

del conflicto.

Durante esa década de 1990 y en los primeros años del siglo XXI, los numerosos ceses 

del fuego, acuerdos y discusiones de paz tuvieron poco éxito, si bien sirvieron para sentar 

                                                            
14 Daud, D. (24 de febrero de 2022). The Rise and Fall of Sudanese Islamists. Maydan. Disponible en:
https://themaydan.com/2022/02/the-rise-and-fall-of-Sudánese-islamists/
15 Abdelaziz, K. y Laessing, U. (20 de abril de 2012). Bashir says Sudan to teach South final lesson by force.
Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-Sudán-bashir-idUSBRE83I0BJ20120420
16 Collins, R. O. (1997). A Lecture—The Blood of Experience: The Conflict in the Southern Sudan: A Search for 
Common Ground. Northeast African Studies. 4, n.º 1, pp.21–37. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/41931171
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las bases de una solución final, lo que se lograría en 2005. Para entonces, sin embargo, 

más de dos millones de personas habían muerto y entre 4 y 5,5 millones se habían 

convertido en desplazados.

La guerra civil terminó oficialmente el 9 de enero de 2005, cuando el SPLA/SPLM y el 

gobierno de Sudán firmaron el Acuerdo Integral de Paz (CPA) 17, con la mediación de la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD), una organización regional de la 

que Sudán es miembro18. El CPA incorporó varias negociaciones y acuerdos previos 

firmados en Machakos y Naivasha, Kenia como eran: el Protocolo de Machakos (julio de 

2002), el acuerdo de arreglo de seguridad de Naivasha (septiembre de 2003), el acuerdo 

de distribución de riqueza de Naivasha (enero de 2004), el acuerdo de distribución de 

poder de Naivasha (mayo de 2004), la resolución de Naivasha del protocolo de conflicto 

de Abyei (mayo de 2004) y la resolución de Naivasha del protocolo de conflicto en los 

estados de Kordofán Meridional y Nilo Azul (mayo de 2004).

La firma del CPA también suponía que las partes habían llegado a un acuerdo 

satisfactorio sobre el reparto de los ingresos del petróleo y el establecimiento de una 

nueva constitución nacional, que permitía una Administración separada para el sur de 

Sudán y estipulaba que se llevaría a cabo un referéndum sobre la independencia de esa 

región en seis años, tema este clave para los rebeldes. Igualmente importante, fue la 

decisión de que la ley islámica de la sharía se aplicaría solo a los musulmanes, incluso 

en el norte.

Uno de los mayores problemas que hubo que resolver era el de las tres áreas fronterizas 

disputadas entre el norte y el sur, las cuales en el CPA recibieron un estatus especial. 

La primera de ellas, la región fronteriza de Abyei pasó a ser administrada conjuntamente 

por los gobiernos estatales del norte y sur de Sudán hasta que se pudiera determinar su 

estatuto final en un referéndum programado para coincidir con la votación sobre la 

independencia del sur. Los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul, aunque situados en 

el norte, habían sido el escenario de gran parte de los enfrentamientos durante la guerra 

y en ellos se asentaron muchos que lucharon del lado del sur, por lo que la CPA les 

otorgó un estatus diferente al de los otros estados, que permitiera abordar sus problemas 

                                                            
17 Sudan Comprehensive Peace Agreement. (9 January 2005). Disponible en:
https://peaceaccords.nd.edu/accord/Sudán-comprehensive-peace-agreement
18 La Autoridad Intergubernamental sobre el Desarrollo (IGAD) es una organización económica y de integración del 
África Oriental creada en 1996. Está formada por ocho países del Cuerno de África, el valle del Nilo y los Grandes 
Lagos. Tiene su sede en Yibuti.
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específicos. Los dos estados debían realizar «consultas populares» en una fecha 

posterior para evaluar la implementación del CPA y decidir si mantener el acuerdo, o 

negociar un nuevo acuerdo con el gobierno del norte.

Desde el 9 de julio de 2005 hasta su prematura muerte en un accidente de helicóptero 

ese mismo mes, Garang pasó a ser presidente del gobierno semiautónomo en el sur de 

Sudán (GoSS), así como primer vicepresidente en el gobierno nacional bajo Bashir, 

siendo sucedido en ambos cargos por Salva Kiir Mayardit, miembro fundador del SPLM. 

En las elecciones de 2010, Kiir recibió casi el 93 % de los votos por lo que continuó 

sirviendo en ese cargo19.

La paz tuvo el efecto positivo de permitir el regreso a sus hogares de miles de refugiados 

que habían huido del sur de Sudán durante la guerra civil, pero su llegada impuso, al 

mismo tiempo, una pesada carga sobre el GoSS y los limitados recursos de la región y 

aumentó aún más la dependencia del sur de la ayuda alimentaria internacional. El GoSS 

también comenzó a prepararse con ayuda externa, para la tarea de construir un Estado 

viable tras una eventual independencia en el futuro. Esta tuvo lugar finalmente el 9 de 

julio de 2011, tras un referéndum en el que casi el 99 % de los votantes optó por la 

secesión y fue recibida con un amplio reconocimiento internacional. El país fue admitido 

como miembro de la ONU el 14 de julio y como miembro de la Unión Africana (UA) el 27 

de julio de ese mismo año.

La tensa calma. El periodo posterior a la independencia

La independencia dejó sin resolver varias cuestiones claves tanto para Sudán como para 

Sudán del Sur, como eran el reparto de la riqueza petrolera, la distribución de la deuda 

colectiva, o el establecimiento de la demarcación fronteriza final. Este último constituía 

el principal contencioso entre ambos gobiernos y el elemento fundamental era determinar 

el estatuto final de la región fronteriza de Abyei, como formando parte del norte o del sur. 

Este tema espinoso debía haber quedado resuelto mediante un referéndum programado 

para ocurrir al mismo tiempo que el voto de independencia del sur que, sin embargo, se 

                                                            
19 Wheeler, S. (21 de mayo de 2010). South Sudan swears in first elected president. Reuters. Disponible en:
https://www.reuters.com/article/us-Sudán-south-president-idUSTRE64K43B20100521
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pospuso indefinidamente debido a desacuerdos entre el GoSS y el gobierno nacional 

sobre la elegibilidad de los votantes en la región. 

Abyiei se convirtió en una fuente de tensión entre ambos gobiernos que alcanzó un 

máximo en mayo de 2011, cuando Bashir ordenó la ocupación de la ciudad principal de 

la región, llamada también Abyei. La invasión fue ampliamente denunciada por la 

comunidad internacional y provocó la protesta del GoSS. Aunque la complicada situación 

reabría los temores de una nueva guerra civil, estos se disiparon cuando, poco después, 

ambas partes acordaron una zona fronteriza desmilitarizada, aunque indefinida, a lo 

largo de su frontera común y alcanzaron un acuerdo que preveía una nueva 

administración temporal conjunta de la región de Abyei. 

Con la determinación final de la frontera pendiente, así como el reparto de los ingresos 

del petróleo, ambas partes acordaron continuar las negociaciones sobre los asuntos 

restantes una vez producida la secesión del sur. El 8 de julio, la ONU acordó establecer 

una nueva misión de mantenimiento de la paz para facilitar la paz y el desarrollo del 

naciente país, la Misión de las Naciones Unidas en la República de Sudán del Sur 

(UNMISS), la cual desplegó poco después de la independencia20.

Pero estas medidas no resolvieron los problemas fronterizos, y las tensiones derivadas 

de la secesión de Sudán del Sur se intensificaron aún más. Aunque se lograron algunos 

avances en asuntos de menor importancia, como un acuerdo de septiembre de 2011 

sobre la apertura de varios cruces fronterizos, la cuestión no resuelta de la demarcación 

de la frontera provocó diversos enfrentamientos armados lo que parecía indicar que 

Sudán del Sur y Sudán se encontraban al borde de la guerra. 

El principal de estos incidentes fue la llamada batalla por Heglig, una breve guerra librada 

entre los países de Sudán y Sudán del Sur en marzo de 2012. Se trataba de la disputa 

por la región entre los estados de Unidad, en Sudán del Sur y Kordofán del Sur, en Sudán 

que, a la espera de la demarcación final, se reconocía en términos generales como parte 

de Sudán pero que albergaba uno de los yacimientos petrolíferos más importantes. 

                                                            
20 With Independence Less than a Day Away. Security Council Authorizes United Nations Mission in Republic of 
South Sudan. (8 de julio de 2011). UN Security Council, 6576th Meeting (AM). Disponible en:
https://press.un.org/en/2011/sc10314.doc.htm
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Sudán del Sur puso su atención en ella y sus tropas invadieron y ocuparon brevemente 

la pequeña ciudad fronteriza de Heglig antes de ser rechazado por el ejército sudanés21.

Finalmente, la presión de la UA y la ONU que consideraban ilegal la ocupación de Heglig 

por parte de Sudán del Sur sirvió para obligarles a retirarse, aunque continuaron los 

combates en el área, al igual que los bombardeos aéreos de Sudán sobre territorio de 

Sudán del Sur. Estos ataques se extendieron a la región de Abyei, muy disputada, antes 

de ceder en mayo, cuando ambos países comenzaron a retirar sus fuerzas de la región.

El estatus de la región de Abyei seguía siendo un punto de controversia y, en ausencia 

del tan esperado referéndum que determinase si la región era parte de Sudán o de Sudán 

del Sur, la población de la tribu dinka que estaba alineada con Sudán del Sur organizó 

un referéndum no vinculante en octubre de 2013, y en el que el 99,9 % de los votantes 

optó por unirse a Sudán del Sur. Sin embargo, los residentes misseriya mayoritarios en 

Abyei y alineados con Sudán, no votaron. El referéndum y sus resultados no fueron 

reconocidos internacionalmente.

Imagen 5. Región de Abiei. Fuente: Enciclopedia Británica

                                                            
21 Reeves, E. (28 de marzo de 2010). Conflict in the Heglig Region of South Kordofan: Implications. Disponible en:
https://Sudánreeves.org/2012/03/28/conflict-in-the-heglig-region-of-south-kordofan-implications/
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El periodo 2013-2018. La guerra civil

Si con el vecino del norte la situación era complicada, no resultaba más sencilla dentro 

de Sudán del Sur, donde el gobierno tuvo que enfrentarse a una escalada de violencia 

étnica, particularmente entre los pueblos lou, nuer y murle en el estado de Jonglei,

motivada por el robo de ganado y las consecuentes represalias. Los enfrentamientos 

produjeron la muerte de más de 1.500 personas y desplazaron a decenas de miles. Al 

mismo tiempo, el nuevo gobierno tuvo también que afrontar la aparición de grupos 

insurgentes en Jonglei y otros estados, un fenómeno que estaba estrechamente 

relacionada con las divisiones étnicas.

Solo dos años después de la secesión, la creciente división dentro del partido 

gobernante, el SPLM, hizo que el presidente Kiir sustituyese todo su gabinete a fines de 

julio de 2013 por otro nuevo más pequeño y más afín, en el que no contaba con el 

carismático vicepresidente Riek Machar perteneciente al grupo étnico de los nuer (a 

diferencia del presidente Kiir que era dinka). Machar había sido uno de los primeros 

miembros del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán de John Garang y, 

contrario a la visión del presidente del SPLM Garang sobre un «Nuevo Sudán», se había 

declarado siempre partidario de la libre determinación del pueblo del sur de Sudán22.

Machar había expresado públicamente sus ambiciones de desafiar a Kiir por el liderazgo 

del SPLM y ser el candidato presidencial del partido en las elecciones del país de 2015, 

por lo que su destitución se debía a su rivalidad política con Kiir por el liderazgo del 

SLPM.

Las tensiones entre ambos líderes políticos fueron creciendo hasta llegar a un punto 

crítico el 15 de diciembre de 2013, cuando el presidente Kiir acusó a Machar de planear 

un golpe de Estado23. Se produjeron enfrentamientos entre las tropas leales a Kiir y las 

leales a Machar, que se vio obligado a huir del país y el joven país estalló en una guerra 

civil que duró cinco años y agotó las arcas del Estado cuando la producción de petróleo 

disminuyó debido al conflicto.

El ejército quedó dividido en dos, con la aparición de un grupo de soldados rebeldes en 

gran parte de la etnia nuer bajo la autoridad de Machar. Este grupo armado, conocido 

                                                            
22 Garang, K. Ë. (9 de agosto de 2014). South Sudan: Riek Machar and the Issue of Self-Determination for South 
Sudan. South Sudan News Agency. Disponible en: https://allafrica.com/stories/201408111462.html
23 Morgan, H. (23 de julio de 1016). South Sudan opposition replaces missing leader Machar. Al Jazeera. Disponible 
en: https://www.aljazeera.com/news/2016/7/23/south-Sudán-opposition-replaces-missing-leader-machar
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como SPLA en Oposición (SPLA-IO) estaba alineado con el grupo disidente del partido 

gobernante, SPLM-IO y su base étnica estaba compuesta por miembros de la tribu de 

los nuer a la que pertenecía Machar. Por su parte, el presidente Kiir se apoyaba en los 

dinka y en la vecina Uganda que desplegó tropas para luchar junto a las fuerzas 

gubernamentales de Sudán del Sur contra los rebeldes, con lo que el enfrentamiento 

entre ambos líderes adquirió un carácter tribal y regional. 

La comunidad internacional y, principalmente, los Estados vecinos de Sudán del Sur 

fueron sorprendidos por este nuevo estallido de violencia, por lo que tuvieron que 

moverse rápidamente para tratar de evitar el colapso. A fines de diciembre de 2013, el 

Consejo de Seguridad de la ONU autorizó un despliegue rápido de unos 6.000 efectivos 

de seguridad, además del contingente de 7.600 fuerzas de paz que ya se encontraban 

en el país, para ayudar en los esfuerzos de construcción de la nación24.

En mayo de 2014, el Consejo de Seguridad votó, en un movimiento inusual, cambiar el 

mandato de la misión de la construcción de la nación a la protección de la población civil, 

autorizando a las tropas de la ONU a usar para ello la fuerza25. Los combates, no 

obstante, se fueron intensificando a partir de enero de 2014 sin que los esfuerzos de 

mediación regional, encabezados por la IGAD, lograran ningún progreso siendo ambos 

bandos acusados de haber cometido atrocidades contra los derechos humanos.

En agosto de 2015, la presión de la comunidad internacional, bajo los auspicios de la 

Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo (IGAD) logró que Machar y Kiir firmaran, 

el 17 de agosto de 2015, un alto el fuego, como paso previo a un proceso de paz 

permanente en Sudán del Sur. Conocido como Acuerdo sobre la Resolución del Conflicto 

en la República de Sudán del Sur (ARCSS) tenía el doble objetivo de poner fin a la guerra 

y facilitar el diálogo hacia una transición política pacífica26 mediante la formación de un 

gobierno de transición en el que se compartiría el poder. Kiir continuaría como presidente 

y Machar regresaría como vicepresidente en el nuevo gobierno de transición. 

Pero, como en ocasiones anteriores, ambas partes violaron, antes de que terminara de 

secarse la tinta, los términos del acuerdo, por lo que la lucha armada continuó. El 

                                                            
24 Cuatro mil cascos azules adicionales fueron autorizados en 2016 aunque su despliegue se retrasó hasta agosto 
de 2017.
25 Security Council resolution 2187 (2014) on extension of the mandate of the UN Mission in South Sudan (UNMISS) 
until 30 May 2015]. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/783907
26 South Sudan Peace Process: Key Facts. United States Institute of Peace. Disponible en: 
https://www.usip.org/south-Sudán-peace-process-key-facts
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principal punto de discordia que propició la ruptura fue el anuncio de Kiir en octubre de 

que el número de estados cambiaría de 10 a 28, lo que permitiría alterar la balanza étnica 

interna en beneficio de los dinkas que le apoyaban, lo que suponía interferir en los 

arreglos para compartir el poder, descritos en el acuerdo de paz. No obstante, y a pesar 

de las muchas críticas de todas las partes involucradas en el proceso de paz y sin llegar 

a formar gobierno por los desacuerdos internos, Kiir implementó la nueva estructura 

estatal a finales de diciembre de 2015.

Los numerosos intentos de mediación por parte de la IGAD entre el Movimiento de 

Liberación del Pueblo de Sudán (SPLM) y el SPLM, en oposición, habían resultado 

infructuosos y la guerra civil continuó con intensidad creciente. En marzo de 2016, la 

ONU emitió un informe que describía los abusos generalizados contra los derechos 

humanos cometidos por ambas partes durante el conflicto en curso, y señalaba que los 

ataques que habían documentado contra civiles incluyeron asesinatos, violencia sexual 

y la destrucción sistemática y deliberada de pueblos, hospitales, bases de la ONU e 

iglesias, lo que podría constituir crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad27.

Poco antes de este informe, en agosto de 2015, se firmó un nuevo acuerdo de alto el 

fuego en Addis Abeba en el que Machar aceptaba asumir el cargo de primer 

vicepresidente en el nuevo gobierno de transición, cosa que hizo el 26 de abril de 2016. 

Igualmente, y en medio de los problemas internos, se lograron algunos avances positivos 

en el terreno de las relaciones con Sudán. Así, la frontera compartida de los dos países, 

que había estado cerrada desde 2011, se abrió en enero de 2016 y en abril, Sudán del 

Sur fue aceptado dentro de la Comunidad de África Oriental (CAO), un bloque regional 

de comercio y desarrollo28.

No obstante, este acuerdo fue efímero y, tras un segundo estallido de violencia en Juba, 

Machar fue reemplazado como vicepresidente por el que fuera jefe negociador de los 

rebeldes, Taban Deng quien se describía a sí mismo como un «hombre de paz»29 y

quien, en enero de 2020, sería sancionado por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

«por su participación en abusos graves contra los derechos humanos, incluidas la 

                                                            
27 South Sudan report: Widespread human rights violations and abuses. United Nations. (11 de marzo de 2016). 
https://www.ohchr.org/en/countries/africa/2016-south-Sudán-report
28 La Comunidad Africana Oriental (CAO), también denominada Comunidad de África Oriental y Comunidad de 
África del Este (CAE) es una unión aduanera del África Oriental, formada por Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi, 
Ruanda, Sudán del Sur y Congo. Se fundó en enero de 2001 en Arusha, en Tanzania, lugar en el que se encuentra 
su sede.
29 I'm a man of peace, Taban says of U.S sanctions. Eye Radio. (9 de enero de 2020).
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desaparición y muerte de civiles» 30. Este nombramiento fue rechazado por Machar quien 

se vio obligado a huir nuevamente del país31.

A mediados de 2017, las luchas políticas dentro del gobierno dieron como resultado que 

Kiir depusiera al jefe del estado mayor del SPLA y poderoso nacionalista dinka, Paul 

Malong Awan32 y lo pusiera bajo arresto domiciliario. Malong fue liberado de su arresto 

en noviembre de 2017 para que pudiera viajar a Kenia por motivos médicos y una vez 

allí, el 9 de abril de 2018, se rebeló oficialmente anunciando la creación de una nueva 

milicia armada que denominó South Sudán United Front (SS-UF), con el claro propósito 

de derrocar al presidente Kiir a quien acusaba de convertir Sudán del Sur en un Estado 

fallido y de saquear los recursos del país. El nuevo grupo también pasó a formar parte 

de la Alianza de Oposición de Sudán del Sur, una coalición heterogénea de facciones de 

oposición de Sudán del Sur.

Imagen 6. Partidos y fuerzas contendientes en Sudán del Sur. Fuente: IISS

                                                            
30 Treasury Sanctions South Sudanese First Vice President for Role in Serious Human Rights Abuse. (8 de enero de 
2020). Disponible en: www.treasury.gov
31 S. Sudán: Kiir gives Machar ultimatum to return to Juba. Al Jazeera. (23 de julio de 2016). Disponible en:
https://www.aljazeera.com/news/2016/7/23/s-Sudán-kiir-gives-machar-ultimatum-to-return-to-juba
32 Heinrich, M. (9 de mayo de 2017). South Sudan president replaces army chief. Reuters. Disponible en:
https://www.reuters.com/article/us-southSudán-military-idUSKBN18528T
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En agosto de 2018, unos 300 combatientes de las SS-UF se rindieron al gobierno tras 

un acuerdo de amnistía firmado en Uganda siendo reintegrados en el SPLA33, al tiempo 

que el SPLM-IO y el gobierno acordaban un alto el fuego. En agosto de 2019, el SS-UF 

y otras dos facciones armadas, como eran la Alianza Democrática Nacional de Sudán 

del Sur (SSNDA) de Thomas Cirillo y el Movimiento Real de Liberación del Pueblo de 

Sudán (R-SPLM) de Pagan Amum, resolvieron unir sus actividades bajo la plataforma 

Movimiento Unido de Oposición de Sudán del Sur (SSOMA)34.

El conflicto civil continuó hasta el 21 de diciembre de 2017 en que se alcanzó un nuevo 

acuerdo de cese de hostilidades. Aunque el acuerdo no era estable, su firma logró que 

la intensidad de los enfrentamientos se redujese significativamente y la relativa calma se 

atribuyó al hecho de que los grupos involucrados debían ahora justificar sus acciones 

con respecto al acuerdo de alto el fuego, por lo que el umbral para romper el fuego era 

más alto. 

Unos meses después, en septiembre de 2018, las partes en conflicto de Sudán del Sur 

firmaron el denominado Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en la 

República de Sudán del Sur (R-ARCSS), después de negociaciones mediadas por el 

gobierno sudanés y ordenadas por el bloque regional (IGAD). 

Para entonces el balance de víctimas era desolador. Aunque las bajas oficiales son 

difíciles de confirmar, las estimaciones más fiables indicaban que casi cuatrocientas mil 

personas habían muerto durante los cinco años de guerra, y otros casi cuatro millones 

eran desplazados internos o habían huido del país35. En el lado positivo de la balanza 

estaría el hecho de que más de 630.000 sur sudaneses han regresado espontáneamente 

desde el fin de los enfrentamientos en 201736.

                                                            
33 Rebel officer Chan Garang rejoins government. Radio Tamazuj. Disponible en: 
https://radiotamazuj.org/en/news/article/rebel-officer-chan-garang-rejoins-government
34 South Sudanese opposition movements unite to end civil war. Sudan Tribune. (31 de agosto de 2019). Disponible 
en: https://Sudántribune.com/article66167/
35 Civil War in South Sudan. Center for Preventive Action. (12 de mayo de 2022). Disponible en:
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/civil-war-south-Sudán
36 South Sudan situation. UNHCR Global Report 2021. Disponible en: https://reporting.unhcr.org/southSudánsituation
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Imagen 7. Evolución de la violencia en Sudán del Sur. Fuente: ACLED. 
https://acleddata.com/2018/05/16/conflict-activity-in-south-sudan/

El Acuerdo establecía la formación de un gobierno de transición que se implementaría 

en dos fases. Una fase previa a la transición que debería determinar el número y la 

ubicación de los sitios de acantonamiento, selección, entrenamiento y reunificación de 

grupos armados; y el número de estados de Sudán del Sur. Una segunda fase, incluiría 

tres años de un Gobierno Transnacional Revitalizado de Unidad Nacional y tras la cual 

deberían celebrarse elecciones nacionales37.

En 2020, las partes del Acuerdo Revitalizado sobre la Resolución del Conflicto en Sudán 

del Sur de 2018 implementaron sus acuerdos para compartir el poder, con Kiir como 

presidente del Gobierno de Transición de Unidad Nacional Revitalizado (RTGoNU) y 

Machar como primer vicepresidente. En febrero de 2020, Kiir nombró a los 

vicepresidentes de Sudán del Sur, incluido Machar, por periodos de tres años. En marzo 

de 2020, se asignaron puestos ministeriales entre el gobierno anterior, el SPLM/A-IO, el 

Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Ex Detenidos (SPLM-FD), la Alianza de 

Oposición de Sudán del Sur (SSOA) y la coalición de Otros Partidos Políticos (OPP)38.

                                                            
37 Why South Sudan’s attempts at peace continue to fail. The Conversation. (10 de noviembre de 2019). Disponible 
en: https://theconversation.com/why-south-Sudáns-attempts-at-peace-continue-to-fail-126846
38 Freedom in the World 2022. South Sudan. Freedom House. Disponible en: South Sudan: Freedom in the World 
2022 Country Report | Freedom House
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Conclusiones y perspectivas de futuro

En líneas generales, el Acuerdo Revitalizado recupera varias partes del fallido acuerdo 

de paz de agosto de 2015 y está dirigido a compartir el poder por medio de un gobierno 

interino de unidad nacional, que gestione el periodo de transición, cuya finalización está 

previsto que finalice en 2023. Pero cuenta, para ello, con menos mecanismos de control 

y rendición de cuentas, menos disposiciones para el desarme y la desmovilización de los 

grupos armados, ningún plan para reformar el Estado y ningún plan de reintegración de 

los combatientes desmovilizados39.

Este último punto, la reintegración a la vida civil de los combatientes sigue siendo un 

tema candente sobre el que no existe un enfoque integral, dado que todas las partes del 

conflicto han venido reclutándolos, y beneficiándose de ellos, a gran escala desde la 

década de 1970 y nunca se han reintegrado por completo. 

Por otra parte, se ha avanzado poco en cuanto a la integración de los rebeldes y las 

fuerzas gubernamentales en un ejército nacional, una tarea ciertamente complicada 

teniendo en cuenta que todos los bandos han pasado años matándose entre sí40. El 

acuerdo revitalizado prometía la creación de un nuevo ejército nacional en ocho meses, 

pero no decía nada sobre cómo se creará este ejército, si bien tanto Kiir como Machar 

están de acuerdo en que Sudán debe contar con unas únicas fuerzas armadas.

Otro punto conflictivo es el referido a las fronteras internas, un aspecto muy relevante 

debido a la ubicación y el control de las reservas de petróleo de Sudán del Sur, la única 

exportación valiosa del país. Aunque el presidente Salva Kiir acordó volver a los límites 

estatales que existían antes de la guerra, la realidad es que, desde entonces, no se ha 

logrado un acuerdo sobre quién administrará las áreas ricas en petróleo de Pibor, 

Ruweng y Abyei, lo que abre la posibilidad a una reanudación de los enfrentamientos a 

nivel local por la asignación de recursos en Sudán del Sur. Tampoco se ha logrado un 

acuerdo sobre quién controla los estados ricos en petróleo del Alto Nilo, Jonglei y Unity 

y a ello hay que añadir, el tema de Ecuatoria Oriental, que limita con Kenia, Etiopía y 

Uganda, un territorio que durante mucho tiempo ha sido controlado por grupos de 

oposición.

                                                            
39 Why the latest peace deal in South Sudan won’t hold. The Conversation. (13 de marzo de 2019). Disponible en:
https://theconversation.com/why-the-latest-peace-deal-in-south-Sudán-wont-hold-113125
40 South Sudan: root causes of ongoing conflict remain untouched. The Conversation. (22 de marzo de 2020). 
Disponible en: https://theconversation.com/south-Sudán-root-causes-of-ongoing-conflict-remain-untouched-133542
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Pero el mayor problema del acuerdo está en su propia filosofía. No se trata de formular 

propuestas sobre cómo gobernar o resolver las disputas existentes pensando en el 

pueblo, sino de favorecer a las élites permitiéndoles tomar posiciones de monopolio del 

poder y apropiarse de los recursos. Se trataría de crear un clima de paz negativa que 

emplee el temor para desactivar la tensión y la violencia, y alivie la presión externa de 

las sanciones, pero carece de una estrategia a largo plazo que busque soluciones 

duraderas a los problemas estructurales que sufre Sudán del Sur.

Desde el fin de la guerra civil en 2018, las disputas entre líderes y territorios y la falta de 

acuerdos para compartir el poder entre las numerosas facciones rivales de Sudán del 

Sur ponen en duda la capacidad del gobierno de contener la violencia en el periodo

previo que deberían conducir a unas elecciones nacionales en algún momento del 2023. 

Mientras tanto, los conflictos entre comunidades, los abusos y la impunidad de las 

fuerzas de seguridad y los grupos armados continúan cobrándose un alto precio entre la 

población civil. 

La Misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) sigue documentando 

cientos de casos de muertes y lesiones de civiles, en las que más del 80 % son a manos 

de «grupos de defensa civil», así como ejecuciones arbitrarias, secuestros, violencia 

sexual relacionada con el conflicto, arrestos y detenciones arbitrarias, tortura y malos 

tratos, reclutamiento militar forzoso, saqueo y destrucción de bienes civiles por parte de 

grupos de defensa civil, fuerzas gubernamentales y fuerzas rebeldes.

Especialmente preocupante es también la insurgencia armada en el sur del país de 

Thomas Cirillo, quien lidera el grupo conocido como Frente de Salvación Nacional (NSF), 

el cual representa una grave amenaza para los civiles y amenaza aún más el proceso 

de paz. Además, los dos líderes del país, Kiir y Machar, fueron los principales 

instigadores de facciones rivales en la guerra civil que comenzó en 2013, y la paz entre 

ellos es frágil.

A ello habría que añadir el COVID-19 y las condiciones climáticas severas que también 

contribuyen a una situación humanitaria desesperada, hasta el punto de que las 

Naciones Unidas declararon en el 2021 que el país se enfrentaba a los peores niveles 

de inseguridad alimentaria desde la independencia. En el momento actual, en otoño de 

2022, la situación interna a nivel nacional es relativamente estable políticamente, pero la 
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violencia y los enfrentamientos locales entre diferentes grupos y fracciones armadas van 

en aumento. 

No obstante, el momento clave para comprobar hasta qué punto el acuerdo de paz es 

posible está en la celebración de las elecciones previstas para el final del periodo de 

transición en 2023. Existen numerosas dudas de que el gobierno de unidad nacional 

tenga la capacidad o la experiencia para celebrar unas elecciones que puedan 

considerarse libres y justas en este devastado país en el que dos tercios de su población 

dependen de la ayuda externa. 

Ello exigirá superar las divisiones étnicas y recuperar la convivencia y los valores sociales 

por medio de la educación de unos ciudadanos que han tenido poca experiencia en buen 

gobierno, constitucionalismo, Estado de derecho, lucha contra la corrupción, o respeto a 

los derechos humanos. Solo así podrá lograrse la necesaria reconciliación interna y 

aprovechar las enormes oportunidades económicas que le proporcionan sus recursos 

naturales, empezando por el petróleo, que deberían permitirle a Sudán del Sur un futuro 

próspero y en paz.

Ignacio Fuente Cobo*
Coronel del Ejército de Tierra

Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos
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Resumen: 

El reciente acuerdo entre Arabia Saudita e Irán, para el restablecimiento de relaciones 

diplomáticas, ha sido un acontecimiento que ha cambiado las dinámicas de seguridad en 

la región del Oriente Medio. El que este acuerdo se haya producido bajo los auspicios 

de China ha mostrado que su modelo diplomático para la región puede ser más efectivo 

que el estadounidense, por lo que se podría producir un cambio en el liderazgo de las 

grandes potencias en esta área global. Sin embargo, todavía existen importantes retos 

para la seguridad, que deben ser tratados con extrema delicadeza para evitar que una 

de las regiones más volátiles del planeta retorne a la conflictividad generalizada. 

 

Palabras clave: 

Oriente Medio, China, conectividad infraestructural, pax sínica 
 



129

b
ie

3

La consolidación de China en el Oriente Medio 

José Ignacio Castro Torres 
 

Documento de Análisis  32/2023  2 

China's consolidation in the Middle East

Abstract:

The recent agreement between Saudi Arabia and Iran to reestablish diplomatic relations 

has been a game-changing event for security dynamics in the region of the Middle East. 

The fact this agreement came about under Chinese auspices has shown that the 

country's diplomatic model for the region may be more effective than that of the US, 

potentially leading to a shift in great power leadership in this global area. However, there 

are still important security challenges that need to be addressed with the utmost 

sensitivity to prevent one of the world's most volatile regions from reverting back to 

widespread conflict. 

Keywords:

Middle East, China, infrastructural connectivity, pax sinica 
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Introducción 

Para el historiador Arnold J. Toynbee las civilizaciones van sucediéndose de una forma 

cíclica, pasando por las etapas de nacimiento, extensión, problemática y declive, lo que 

finalmente trae consigo el surgimiento de otra nueva civilización. Con una visión 

prospectiva del fenómeno de la globalización, este historiador profetizó que en un planeta 

unificado habría “un futuro para China en el viejo mundo”. Otro interesante punto de vista 

de su obra es el estudio de las zonas de encuentro entre civilizaciones, pues iluminan la 

historia1. Si tenemos en cuenta que el gran Oriente Medio puede ser una de estas zonas 

de confluencia y relevo de poderes, los acontecimientos que en ella sucedan pueden 

igualmente ser indicativos del grado de consecución del cambio global. 

La región de estudio se encuentra entre las más conflictivas y volátiles del planeta. La 

existencia de la cuenca petrolífera y gasífera más importante a nivel mundial ha 

ocasionado que las principales potencias hayan manifestado un interés especial por esta 

porción asiática. Igualmente, la posición geográfica de estos territorios constituye una 

encrucijada de las comunicaciones globales por mar y tierra, poseyendo varios puntos 

de paso obligado para el tráfico marítimo como pueden ser los estrechos de Ormuz y 

Bab el Mandeb así como el Canal de Suez. 

Esta área global ha sido testigo del enfrentamiento de grandes potencias durante la 

denominada Guerra Fría, configurándose finalmente bajo la prevalencia de los Estados 

Unidos tras la desaparición de la Unión Soviética. A pesar de ello, la zona nunca ha 

conocido la paz, produciéndose desde el cambio de siglo multitud de conflictos de todo 

tipo que han implicado a las potencias globales y regionales. También se ha observado 

la actividad de otros actores no estatales como grupos y organizaciones, caracterizados 

por sus connotaciones religiosas, ideológicas e incluso criminales. 

Con el paso del tiempo los estadounidenses han ido perdiendo el interés primordial que 

tenían en esta zona al no ser tan dependientes de los hidrocarburos que produce. 

Igualmente, el cambio de prioridades norteamericanas hacia la región Asia-Pacífico han 

ido alejando de las miras estadounidenses los problemas del Oriente Medio, sin que esto 

                                                            
1 TOYNBEE, Arnold Joseph; SOMERVELL, David Churchill. Civilization on trial. New York: Oxford 
University Press, 1948. pp. 159-161. 
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quiera decir que no mantengan todavía una importante presencia y una notable 

influencia. 

Por su parte China ha crecido como un gigante económico, ávido de recursos y 

necesitado de las vías de comunicación que le lleven hasta ellos. La gran región del 

Maxreq se constituye como algo primordial para los intereses chinos. Por ello, el vacío 

de poder que han ido dejando los norteamericanos se ha ido rellenado con la influencia 

pujante de China. No obstante, la actuación china se ha llevado a cabo mediante 

herramientas del poder de tipo económico y diplomático, e incluso de tipo informativo-

cultural, con un rotundo pragmatismo que busca el beneficio sin interferir en los asuntos 

internos de los países con los que se relaciona. 

La aproximación china ha causado un impacto positivo sobre una gran parte de los 

conflictos regionales, llegándose a producir acuerdos que podrían acabar con muchos 

enfrentamientos que se han hecho casi endémicos en la zona. El reciente pacto entre 

Arabia Saudita e Irán podría ser el punto de inflexión que incrementase esta tendencia 

de manera exponencial. 

Sin embargo, existen todavía cuestiones preocupantes como pueden ser las relaciones 

de los países de la zona con Israel, el programa nuclear de Irán o el cuestionamiento de 

la fragilidad de los acuerdos alcanzados, que podrían devolver a la región a la volatilidad 

y al conflicto que la caracteriza. 

 

Una aproximación geopolítica asiática para el Oriente Medio 

El modelo que EE.UU. ha aplicado para extender su influencia como potencia global se 

puede definir como el de «un país, dos sistemas», mediante la implantación de la 

democracia en su territorio nacional y la hegemonía fuera de este. China tiene una visión 

distinta de en su modelo de relación, que se podría definir como un inverso del anterior, 

en el que los chinos serían hegemónicos dentro de sus fronteras y permisivos con los 

demás fuera de ellas2.  

La conceptualización tradicional confucio-menciana se ha inspirado en lo que se podría 

denominar como “tian-xia” (todo bajo el cielo), en el que China se consideraba el centro 

                                                            
2 MINGFU, Liu; RHODE, Grant. The China Dream: Great Power Thinking & Strategic Posture in the Post-
American Era. Naval War College Review, 2016, vol. 69, no 2, p. 146. 
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del mundo, rodeado de un glacis defensivo de su influencia y que debería ser respetado 

por los pueblos que la rodeaban. Hoy en día parece que este concepto ha sido ampliado 

y superado, si se tiene en cuenta que los citados pueblos no se circunscriben a su área 

geográfica inmediata. Así, la “conectividad infraestructural” de China se ofrece a sus 

allegados como una aproximación de asistencia y de extensión de su poder, a cambio 

del control de determinadas instalaciones durante un largo periodo de tiempo. Otro 

aspecto del concepto global chino se basa en una concepción nueva de la soberanía y 

de las fronteras, que hace que los proyectos de comercio euroasiáticos dependan de la 

cooperación regional. De este modo se puede comprender la iniciativa de la Franja y 

Ruta de la Seda se pueda desarrollar sin límites territoriales o políticos predeterminados3. 

Esto es especialmente relevante si consideramos que gran parte del Oriente Medio 

posee fronteras trazadas con tiralíneas, sin que en ocasiones exista una distribución 

lógica del espacio geográfico. 

Sobre la evolución del anterior modelo tradicional se desarrolla el actual cambio de 

paradigma global, en el que se pone de manifiesto la extensión de la influencia china 

lejos de su ancestral espacio de relación. Liu Mingfu basa su sueño chino sobre un 

planteamiento que bien podría encajar lo preconizado por George Modelski acerca de la 

teoría de la estabilidad hegemónica, según la que aproximadamente cada ciento veinte 

años se produce un relevo en el liderazgo4.  

Esta aproximación, en la que no se busca la interferencia con la modalidad de gobierno, 

costumbres o los propios asuntos internos, parece que se está adaptando muy bien a la 

idiosincrasia de los Estados del gran Oriente Medio. Por ello, muchos de los líderes de 

estos países se encuentran en una situación de mayor comodidad junto a la gran 

potencia china, que busca hacer negocios sin exigir cambios ni preguntar por 

comportamientos.  

En el ámbito de la seguridad esto se traduce en el ascenso de un nuevo tipo de diseño. 

Hasta ahora ha imperado en la región un concepto occidental basado en nociones 

clásicas, en el que se perseguía la derrota de un posible adversario al tiempo que se 

proporcionaban alianzas militares exclusivas, buscando fundamentalmente relaciones 

                                                            
3 NARINS, Thomas P.; AGNEW, John. Missing from the map: Chinese exceptionalism, sovereignty regimes 
and the Belt Road Initiative. Geopolitics, 2020, vol. 25, no 4, pp. 810-813. 
4 SARI, Ni Komang; Cempaka Yulia; WICAKSANA, I. Gede Wahyu. United States in Asia: Transition in the 
International System and Restraining China Influence. 2022. p. 530. 
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de bilateralidad. Frente a esta conceptualización ha aparecido una orientación hacia la 

creación de «percepciones de seguridad compartidas», a través del fomento de formatos 

para la creación de paz a través del desarrollo. De esta manera se puede comprender 

que por toda la región vayan apareciendo iniciativas para promover el diálogo entre 

antiguos rivales y el establecimiento de acuerdos multilaterales. Para ello, la diplomacia 

china ha intentado evitar los temas de conflicto entre los diferentes actores, al tiempo 

que ha fomentado alternativas de tipo multipolar a las antiguas soluciones 

estadounidenses para la región5.  

No obstante, el camino que han emprendido los chinos no está exento de riesgos y 

escollos, ya que su política de alianzas compartidas y beneficios mutuos discurre a través 

de un rosario de puertos marítimos, puntos de paso obligado y territorios de una 

volatilidad inusitada. Ahora que la pesada gestión de estas áreas interconectadas va a 

recaer sobre las espaldas del gigante chino, es muy posible que resulte muy difícil 

mantener una política de equilibrios en una zona tan inestable y caracterizada por el 

cambio constante a una velocidad extraordinaria. Si a ello se suma el que otros rivales 

globales asuman un rol desestabilizador, es posible que China tenga un difícil reto por 

delante si quiere consolidarse como una potencia hegemónica. 

 

La «larga marcha» de China en el Oriente Medio 

China se viene perfilando, a caballo del cambio de siglo, como el actor con mayores 

aptitudes para el relevo hegemónico global.  En su ascenso se podría marcar el año 2013 

como un punto de inflexión, cuando consiguió el mayor PIB global en términos de poder 

adquisitivo y por el anuncio de la iniciativa de la Franja y Ruta de la Seda por parte del 

presidente Xi Jinping. El auge económico chino necesitaba recursos de todo tipo, 

incluidos los energéticos, para saciar la fuerte demanda de su pujante producción y 

consumo. Ello le obligaba a ampliar los antiguos espacios próximos de relación para 

buscar la expansión hacia nuevos lugares donde poner en marcha sus proyectos en tres 

ámbitos claramente marcados: Político, comercial (incluyendo el energético) y de 

seguridad. Hasta ahora la expansión china se ha producido de una forma aparentemente 

                                                            
5 AHMED MOONAKAL, Nadeem. “The Impact and Implications of China’s Growing Influence in the Middle 
East”. The Diplomat, July 09, 2022. https://thediplomat.com/2022/07/the-impact-and-implications-of-
chinas-growing-influence-in-the-middle-east/ (consultado 17/04/2022) 
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apacible, aunque una gran parte de pensadores occidentales la califican como paciente, 

sugiriendo que en su momento China cambiará de actitud6.  

El desarrollo de los últimos acontecimientos marca una clara tendencia que confirma el 

afianzamiento de China como una potencia que ha llegado al Oriente Medio para 

quedarse. A este respecto merece la pena reseñar el cambio de orientación de los 

principales actores regionales y de las políticas de las potencias globales en la región. 

La victoria electoral del candidato Joe Biden imprimió en EE. UU. un cambio en la actitud 

hacia su tradicional socio saudita, basándose en posturas idealistas en las que se 

cuestionaba la legitimidad saudí, achacándole intervencionismo exterior y falta de 

respeto por los derechos humanos. Debido a esto, las primeras intenciones 

norteamericanas fueron aislar internacionalmente a los saudíes, al tiempo que se 

buscaba el retorno al Plan de Acción Integral Conjunta (PAIC). Dicho documento limitaba 

y dilataba en el tiempo el programa nuclear iraní y el presidente Biden era un gran 

conocedor de este, por haberse acordado durante su mandato como vicepresidente. 

El rechazo saudita a la política exterior estadounidense quedó de manifiesto cuando en 

el verano de 2022 el presidente Biden realizó una visita de conciliación, bajo la apariencia 

de asistir al régimen en su protección frente a las amenazas provenientes de Yemen por 

parte de los huzíes. La frialdad del recibimiento al presidente norteamericano contrastó 

con la cálida bienvenida que se prodigó al líder chino, Xi Jinping, cuando este visitó 

Arabia Saudita a finales de año7. 

 

Otro nuevo acuerdo del siglo 

El 10 de marzo de 2023 quedará reflejado en la historia como el día en que Arabia 

Saudita e Irán acordaron restablecer las relaciones diplomáticas. Se debe observar el 

                                                            
6 Para estudiar en mayor detalle la evolución de los acontecimientos que han llevado a China a situarse 
en un papel de protagonismo en la región del Oriente Medio se sugiere la lectura del siguiente artículo, 
con el que enlaza el presente documento: SANCHEZ TAPIA, Felipe. El dragón y la media luna: una 
aproximación a la presencia de China en Oriente. Medio. Documento de Análisis IEEE núm 16/2019. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA16_2019FELSAN-ChinaOM.pdf  
(consultado 18/04/2023) 
7 Para un estudio en mayor profundidad del desarrollo de los acontecimientos acaecidos durante el año 
2022 se sugiere la lectura del documento CASTRO TORRES, José Ignacio. Arabia Saudita entre el 
Rimland y la confluencia de las grandes potencias. Documento de Análisis IEEE núm. 05/2023. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2023/DIEEEA05_2023_JOSCAS_Arabia.pdf  
(consultado 19/04/2023) 
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contexto previo al acuerdo para constatar el cambio que se está produciendo en las 

dinámicas de la zona y su repercusión global. Partiendo de la tensión que se vivía en 

2017 después de la ruptura de relaciones diplomáticas con Catar por parte de varios 

países árabes, encabezados por Arabia Saudita, la situación ha evolucionado con una 

rapidez inusitada. En 2021 se restablecieron dichas relaciones, abriendo un espacio de 

cooperación entre las monarquías del Golfo, del que China resultaba especialmente 

beneficiada y que sería un paso más hacia el establecimiento de un mercado de negocios 

en toda la región. También 2021 fue un año especial en las relaciones entre China e Irán, 

debido a la firma de un acuerdo integral de cooperación8. En esta escalera ascendente, 

el siguiente peldaño chino se debía dirigir a romper el hielo entre iraníes y saudíes. 

Es interesante ver quiénes fueron los negociadores finales de cada parte, que llevaron 

todos los esfuerzos diplomáticos a su consecución. Por la parte iraní se encontraba el 

secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani. Este militar ha ejercido 

importantes cargos en la Marina de Guerra de las fuerzas regulares o Artesh así como 

en la Guardia de la Revolución Islámica o Pasdaran. Su posición camaleónica le ha 

llevado a permanecer en el cargo desde 2013, abarcando diferentes legislaturas del 

espectro político iraní. Además, su origen árabe le proporciona un punto de encuentro 

con el modo de pensamiento que pudieran tener los saudíes9. 

La parte saudita estaba representada por Musaad bin Mohammed al-Aiban, graduado 

por Harvard y asesor de Seguridad Nacional, siendo uno de los más veteranos ministros 

de Estado que además supo mantener unas relaciones cordiales con los 

estadounidenses durante la legislatura del presidente Trump10.  

Que los máximos representantes de la seguridad de ambos países sean los que han 

llevado el acuerdo a su consecución es un gesto que debe ser interpretado. Es muy 

                                                            
8 FULTON, Jonathan. China between Iran and the Gulf monarchies. Middle East Policy, 2021, vol. 28, no 
3-4, p. 203-216. Para un estudio en mayor detalle del retorno de las relaciones diplomáticas entre Qatar y 
Arabia Saudita se sugiere la lectura de: CASTRO TORRES, José Ignacio. Del poder blando al poder sutil: 
El caso de Catar. Documento de Análisis IEEE 83/2022. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA83_2022_JOSCAS_Catar.pdf  
9 BRODSKY, Jason M. “The race to replace Ali Shamkhani, Iran’s most palatable interlocutor with the 
West”Middle East Institute, March 6, 2023. https://www.mei.edu/publications/race-replace-ali-shamkhani-
irans-most-palatable-interlocutor-west (consultado 19/04/2023) 
 
10 SCHECK, Justin; HOPE, Bradley. “How Saudi Prince MBS Played Trump and Got the Keys to the 
Kingdom”. Daily Beast, Aug. 31, 2020. https://www.thedailybeast.com/how-saudi-prince-mbs-played-
trump-and-got-the-keys-to-the-kingdom (consultado 19/04/2023) 
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posible que el principal mensaje entre ambos y de cara al mundo, es que tanto iraníes 

como saudíes intentarán basar sus relaciones en la ausencia de conflictos, para 

proseguir en otros ámbitos con posterioridad. Igualmente se debe destacar la presencia 

del Sr. Wang Yi, director de la Oficina de la Comisión Central de Asuntos Exteriores del 

Comité Central del Partido Comunista de China, y diplomático con mayor estatus de su 

país. Posiblemente, el mensaje enviado por los chinos con su presencia aluda a la 

trascendencia que estos dan a la consecución del acuerdo. 

 

Figura 1: Los representantes iraní y saudita acuerdan restablecer las relaciones diplomáticas con la mediación de 
China. Fuente: VV.AA. “Saudi Arabia, Iran Restore Relations in Deal Brokered by China”. The Wall Street Journal, 

March 10, 2023. https://www.wsj.com/articles/saudi-arabia-iran-restore-relations-in-deal-brokered-by-china-406393a1 
(consultado 20/04/2023) 

 

El incremento en la percepción de la seguridad ha llevado a que a mediados de abril de 

2023 hayan comenzado los contactos entre Siria y Arabia Saudita para el futuro 

restablecimiento de las relaciones diplomáticas, que podrían llevar a estabilizar el 

régimen de Al Assad y el retorno sirio a la Liga Árabe11. Para los chinos, quienes 

mantienen buenas relaciones con Irak, si se produjese la estabilidad en el Levante se 

podrían abrir las rutas de comunicación terrestres de su iniciativa de la Franja y la Ruta 

hasta los puertos sirios del Mediterráneo.  

                                                            
11 France24 “Saudi readies Arab talks on Syria as Mideast diplomacy shifts”. 13/04/2023. 
https://www.france24.com/en/live-news/20230413-saudi-readies-arab-talks-on-syria-as-mideast-
diplomacy-shifts (consultado 22/04/2023) 
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Otro escenario de distensión lo constituye el territorio de Yemen, donde la coalición 

liderada por Arabia Saudita se encuentra implicada en un conflicto contra el movimiento 

huzí, sin que se hayan podido obtener resultados definitivos por alguna de las facciones 

implicadas. Los contactos diplomáticos entre saudíes y los rebeldes yemeníes han 

logrado un alto el fuego y el intercambio de prisioneros como un primer paso de 

aproximación12.  

En este conflicto los sauditas se encuentran en un verdadero avispero, no solo por el 

desgaste las fuerzas empeñadas en combate, sino por las acciones realizadas por los 

houzíes contra territorio saudita con misiles y drones de supuesta procedencia iraní. Por 

su parte, Irán se encuentra en una ratonera, debido a que los apoyos prestados a los 

houzíes desgastan su maltrecha economía en un momento de malestar social. La 

liberación de gran parte del material proporcionado para el conflicto de Yemen podría ser 

derivado al conflicto de Ucrania, donde ya se ha visto armamento de procedencia iraní. 

La distensión en el escenario yemení sería igualmente beneficioso para China, debido a 

que por las aguas del Golfo de Adén discurre una importante ruta de comercio en 

dirección al Canal de Suez y hacia los puertos extractivos del continente africano. 

Un nuevo paso hacia la distensión lo puede constituir el anuncio de la recuperación de 

las relaciones diplomáticas entre Catar y Bahréin, auspiciadas por Arabia Saudita. Las 

disputas entre ambos actores han seguido una senda de reconciliación desde la cumbre 

entre China y los países del Consejo de Cooperación del Golfo del pasado mes de 

diciembre13. De nuevo la sombra del gigante asiático, ávido de recursos energéticos, se 

vislumbra en esta posible aproximación.  

 

La delicada posición de Israel 

Aunque en el Oriente Medio nada es imposible, Israel ve con preocupación la evolución 

de los acontecimientos y teme que el acercamiento de posturas entre árabes e iraníes 

                                                            
12 Gulf News. “Saudi envoy says in Yemen’s rebel-held capital to ‘stabilise’ truce, in first official comment”. 
April 11, 2023. https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-envoy-says-in-yemens-rebel-held-capital-to-
stabilise-truce-in-first-official-comment-1.95056371 (consultado 21/04/2023) 
13 HUDHAIFA Ebrahim. “Bahrain, Qatar Agree To Resume Diplomatic Relations After 2-year Blockade” 
The media line, 04/18/2023. https://themedialine.org/by-region/bahrain-qatar-agree-to-resume-diplomatic-
relations-after-2-year-blockade/ (consultado 21/04/2023) 
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debiliten los pasos que aproximaron a los Estados israelíes y árabes motivados por los 

Acuerdos de Abraham.  

Los temores israelíes se ven todavía más acrecentados al ver como EE.UU. pierde 

presencia en la región en favor de China. La disminución del poder de su aliado 

tradicional deja en Israel una sensación de incertidumbre, si se tiene en cuenta que Irán 

ha preconizado la desaparición del Estado de Israel desde que se implantase el régimen 

de los ayatolás.  

Una consecuencia de la tendencia del cambio de liderazgo en la región ha sido el 

reciente nombramiento de Arabia Saudita como «socio de diálogo» de la Organización 

de Cooperación de Shanghai (OCS), teniendo en cuenta que Irán consiguió su acceso 

como miembro de pleno derecho a la organización el pasado otoño14. 

En el ámbito del conflicto palestino-israelí, la peregrinación a La Meca de una delegación 

del grupo Hamás, encabezada por los líderes Ismail Haniyeh y Khaled Meshaal, es un 

hecho que marca su acercamiento hacia los saudíes. Hay que tener en cuenta que a 

principios de abril Arabia Saudita protestó por la actuación de las fuerzas de seguridad 

de Israel, cuando estas intervinieron en los patios de la mezquita de al-Aqsa deteniendo 

a varios palestinos durante el Ramadán15. En paralelo con lo anterior se produjo la visita 

a Yeda del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, donde le 

recibió el príncipe Mohamed bin Salman (MbS). Durante la reunión se expresó el derecho 

palestino a poseer un Estado independiente, con Jerusalén-Este como su capital16. La 

puesta en contexto de esta concatenación de hechos puede llevar a Israel a percibir su 

progresivo aislamiento, lo que acrecienta su sensación de vulnerabilidad. 

Israel interpreta como un riesgo existencial la posesión de armamento nuclear por parte 

de algún actor de la región, habiendo puesto de manifiesto su determinación para evitarlo 

cuando en el pasado se desarrollaron programas nucleares en Irak y Siria. La necesidad 

de que estos posibles adversarios no se dotasen de la capacidad nuclear militar, llevó a 

                                                            
14 Aljazeera. “Saudi partners with China-led security bloc as ties grow” 29Mar2023. 
https://www.aljazeera.com/news/2023/3/29/saudi-partners-with-china-led-security-bloc-as-ties-grow 
(consultado 22/04/2023) 
15 ABUEISH, Tamara. “Saudi Arabia condemns Israeli police attacks on al-Aqsa Mosque during Ramadan”. 
Alarabiya 2023/04/05  https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/04/05/Saudi-Arabia-
condemns-Israeli-police-attacks-on-al-Aqsa-Mosque-during-Ramadan (consultado 21/04/2023) 
16 OBEID, Ghinwa. “Saudi Crown Prince, Palestinian President Abbas discuss latest developments” 
Alarabiya, 2023/04/19 https://english.alarabiya.net/News/saudi-arabia/2023/04/19/Saudi-Crown-Prince-
Palestinian-President-Abbas-discuss-latest-developments (consultado 21/04/2023) 
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las fuerzas armadas israelíes a ejecutar operaciones para la destrucción de las 

instalaciones nucleares que dichos Estados poseían. 

En la actualidad el programa nuclear iraní se encuentra en una fase en la que se ha 

producido uranio enriquecido al 84 por ciento, constituyendo prácticamente un grado de 

enriquecimiento militar17. La asociación del programa nuclear al programa de misiles iraní 

puede llevar a Israel a pensar que de nuevo se puede encontrar en una situación de 

vulnerabilidad extrema, a la que hay que añadir que la protección activa y pasiva de las 

instalaciones iraníes es suficientemente efectiva. 

 

Conclusiones 

El interés de China por Oriente Medio le ha llevado a consolidarse como una potencia 

global en ascenso exponencial dentro de la región. Lejos de emplear la herramienta del 

poder militar, el uso de otras herramientas le ha proporcionado una aproximación sutil a 

la zona, en la que se encuentra ampliando su presencia. Este nuevo modelo de pax

sínica, concuerda con los planteamientos confucianos de vencer sin tener que luchar.  

Además, el modelo de relación que plantea China para los regímenes de la región es 

muy favorable para ellos. El pragmatismo chino les conduce a una situación de 

entendimiento mutuo, en el que no se cuestionan las actuaciones ni los comportamientos 

si se pueden llevar a cabo negocios lucrativos. En este entorno las culturas orientales se 

encuentran mucho más cómodas que en otros ámbitos, en los que impera la democracia 

liberal, la economía de mercado y demasiada preocupación por los derechos humanos. 

Este tipo de actuación ha provocado un cambio que ha llevado a la consecución de una 

multitud de acuerdos encadenados unos con otros. Se considera el que afecta a Arabia 

Saudita e Irán como un punto de inflexión en esta secuencia de acontecimientos, por ser 

el que ha puesto de manifiesto la posibilidad de acercar posturas entre estos dos rivales 

tradicionales gracias a la mediación de China. 

Pese a ello, a China se le presenta una serie de importantes retos. El primero de ellos 

es el mantenimiento y la profundización en lo que ya ha conseguido. Pero más allá de 

                                                            
17 MURPHY, Francois. “US, European powers express alarm at Iran enriching uranium to 84%” Reuters, 
March 8, 2023. https://www.reuters.com/world/us-european-powers-express-alarm-iran-enriching-
uranium-84-2023-03-08/ (consultado 21/04/2023) 
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los logros alcanzados hay que tener en cuenta que la dinámica de la región lleva a que 

se hayan degradado otros escenarios de relación como pueden ser todos los que rodean 

al Estado de Israel, donde se vive con honda preocupación la evolución de los 

acontecimientos. Por ello, la progresión de los conflictos palestino-israelí, libanés, la 

presencia de organizaciones afines a Irán en Siria y el programa nuclear iraní son 

elementos críticos que China debe gestionar con extrema delicadeza. 

Frente al planteamiento chino, el modelo de pax americana más orientado al divide et 

impera, parece que no ha proporcionado los resultados apetecidos. Esto confirma a los 

regímenes de la zona que las reformas liberales que se han llevado a cabo a lo largo de 

los años podrían haber sido una solución errónea, dadas las características 

consustanciales de la naturaleza de estos países y sus territorios.  

Además, los estadounidenses siguen otorgando la prioridad global al escenario de la 

región Asia-Pacífico, por lo que este cambio de orientación ha creado un vació de poder. 

No se considera que este vaya a ser total, ni mucho menos, sino el suficiente para poder 

seguir controlando las principales zonas de interés. Este control puede basarse en 

determinados puntos de anclaje, como las bases militares, o mediante la entrega de 

armamento sofisticado, necesario para el mantenimiento de la seguridad en un entorno 

en el que todos desconfían de todos. Parece, por tanto, que quedarán lejos las grandes 

intervenciones norteamericanas en la región después de las experiencias de Irak o 

Afganistán y que posiblemente el gigante estadounidense, consciente de las limitaciones 

de su grandeza, se limite a intervenciones que equilibren de algún modo los poderes del 

resto de los actores. 

En todo caso, los acontecimientos sucedidos en el Oriente Medio han sido presentados 

por los chinos ante el mundo como una muestra de su nuevo poder global, al conseguir 

que los mayores rivales de la región hayan acudido a dirimir sus diferencias dentro de 

los muros de la Cuidad Prohibida. Enlazando el acuerdo entre saudíes e iraníes con las 

visitas a China de otros dirigentes mundiales, parece que las percepciones del cambio 

de liderazgo global se están haciendo patentes para todos los actores del sistema 

internacional.  

 
 José Ignacio Castro Torres*
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Resumen: 

La República Centroafricana es un país, catalogado como Estado perennemente débil, 
sumido en una guerra civil internacionalizada que es la suma de distintos conflictos y que 
no parece tener visos de una pronta resolución. De especial importancia es la creciente 
influencia rusa de la mano de la decreciente presencia natural europea. En este capítulo 
se desgranarán los distintos elementos que conforman la violenta situación que vive el 
país, constatando que las explicaciones simples no sirven para comprender las 
situaciones complejas. 
 

Palabras clave: 

RCA, Touadéra, Seleka, anti-Balaka, Francia, Grupo Wagner, Rusia, mercenarios, 
bitcoin. 
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The Central African Republic also exists 

Abstract:

The Central African Republic is a country, classified as a perennially weak state, plunged 
into an internationalized civil war that is the sum of different conflicts and that do not seem 
to have a prompt resolution in sight. Of special importance is the growing Russian 
influence which goes hand in hand with the natural decreasing European presence. This 
chapter will break down the different elements that make up the violent situation in the 
country, confirming that simple explanations do not serve to understand complex 
situations.

Keywords:

CAR, Touadéra, Seleka, Anti Balaka, France, Wagner Group, Russia, mercenaries, 
Bitcoin. 
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Introducción 

La presentación de la República Centroafricana (RCA o CAR, por sus siglas en inglés) o 

Centroáfrica, obliga a mencionar sus primeros puestos en listados de triste protagonismo. 

Ha sido definida por el CIA Factbook1 como Estado perennemente débil. Esta 

denominación se debe a que, desde su independencia en 1960, la situación política del 

país ha sido sumamente inestable.  

Además, a pesar de sus abundantes recursos minerales (uranio, petróleo, oro y 

diamantes) así como madereros, energéticos (energía hidroeléctrica) y agrícolas; la 

República Centroafricana es uno de los países más pobres de África y se encuentra entre 

los diez países más pobres del mundo. La RCA ostenta también otro puesto relevante al 

ser el 5.º país del mundo con mayor tasa de mortalidad maternal. 

En términos geográficos, RCA constituye una meseta situada en el África Central. Su 

localización no costera le obliga a abastecer su comercio mediante el río Ubangui, un 

afluente del río Congo. Limita con Camerún, el Chad, la República Democrática del 

Congo, el Congo, Sudán y Sudán del Sur. 

 

 

Figura 1. Mapa administrativo de la RCA. Fuente: Wikimedia Commons 

                                                            
1 Datos tomados de Central African Republic - The World Factbook (cia.gov).  
Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente capítulo, 20/9/2022. 
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La lengua nacional es el sango y la lengua oficial es el francés. No obstante, en el país 

se hablan alrededor de 68 lenguas y dialectos.  

La República Centroafricana abarca una superficie de 622.984 kilómetros cuadrados y 

la estimación del total de su población (que tiene una edad media de 20 años) asciende 

a 5,4 millones de habitantes2. Su capital es Bangui que a su vez es la ciudad más 

poblada. Su extensión es mayor que la de España (que cuenta con una superficie de 

505.990 km²) pero su densidad de población es muchísimo menor (España tenía en 2020 

47,35 millones de habitantes). El 89 % de la población centroafricana se considera 

cristiana y el 9 % musulmana. Como sucede en otros países del mundo, las diferencias 

de religión y los agravios a las minorías terminan por ser combustible que aviva las llamas 

del conflicto.  

Las fronteras actuales del país fueron trazadas por el gobierno francés cuando 

estableció, al término del siglo XIX, una colonia que denominó Oubangi-Chari por 

encontrarse la mayor parte del territorio entre las cuencas de los ríos que llevan esos 

nombres. Los acontecimientos que sucedieron a continuación, al igual que en otras 

excolonias europeas en este continente, estuvieron marcados por la sucesión de 

gobiernos autocráticos hasta que, en el año 1993, se celebraron las primeras elecciones 

multipartidistas democráticas de la historia del país. En esos primeros comicios Ange-

Félix Patassé fue elegido presidente y ocupó el cargo hasta 2003, fecha en la que fue 

destituido tras un golpe de Estado liderado por el general Bozizé. Tan solo un año 

después comenzó la que se considera la primera guerra civil centroafricana que continuó, 

pese a los tratados de paz de 2007 y 2010, en una segunda guerra civil cuyo inicio se 

sitúa en 2012 o 2013 según se ponga el foco en el inicio de la rebelión en el norte del 

país o en el golpe de Estado. La guerra sigue abierta.  

La presidencia del gobierno recae actualmente en las manos de Touadéra. En el ámbito 

supranacional, la República Centroafricana es miembro de las Naciones Unidas, la Unión 

Africana, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la Francofonía y el 

Movimiento de Países no Alineados.  

  

                                                            
2 Ibidem.  
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Antecedentes del conflicto 

La actual guerra en RCA se considera la segunda guerra civil del país, pero bien podría 

hablarse de una sola continuada. Así, como antecedente del conflicto que asola el país 

podemos considerar la denominada primera guerra civil o quizá, para ser más exactos 

todo el periodo postcolonial, sus desigualdades y sus luchas de poder. Porque, como 

todas las demás guerras, la del país que nos ocupa es compleja y está compuesta de 

diversos conflictos que se interrelacionan y retroalimentan en lo que parece ser un círculo 

vicioso sin final.  

De este modo encontramos una clara lucha por el poder que hunde sus raíces en la 

diferencia y la desigualdad; pero también existe un conflicto por los recursos naturales, 

por la subsistencia, los agravios y los intereses extranjeros y todo ello aliñado con el 

veneno del enfrentamiento religioso y con la indiferencia informativa internacional. «Si 

hay una guerra realmente olvidada en el planeta, es esta»3, afirma con rotundidad el 

periodista Alberto Rojas.  

En el año 2012 comenzó en el norte del país, de confesión mayoritariamente musulmana, 

una rebelión armada contra el descuido que sentían haber sufrido durante años por parte 

del gobierno. Los milicianos rebeldes se unieron en una agrupación que denominaron 

Seleka (vocablo en idioma local que podemos traducir como Alianza) que, ayudados por 

mercenarios de los vecinos Chad y Sudán, y haciéndose con el poder de las aldeas que 

encontraban por el camino, llegaron a la capital del país, Bangui. Se produjo, ya en 2013, 

otro golpe de Estado, el presidente Bozizé huyó del país y Michel Djotodia fue alzado a 

la presidencia del país en su lugar.  

Como respuesta a esta rebelión surgieron, orquestadas por el gobierno, las milicias de 

autodefensa llamadas Anti Balaka (cuyo nombre significa «antibalas de AK47»), de 

mayoría cristiana, pero no exclusivamente, pues también hay participantes animistas 

además de militares desertores partidarios del depuesto Bozizé, delincuentes… El 

pegamento que aglutina a tan variado grupo es el odio, en concreto el odio hacia todo lo 

musulmán.  

                                                            
3 Rojas, A. y Sosynska, M. (marzo 2018). República Centroafricana: La guerra más olvidada del mundo. 
El Mundo. Disponible en: https://lab.elmundo.es/conflicto-republica-centroafricana/guerra.html 
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Así pues, la formación de un bando u otro no es estrictamente por la confesión religiosa 

de sus integrantes, aunque no se puede despreciar el peso, cada vez mayor, que tiene 

este elemento.  

No obstante, las alianzas se han roto, las milicias musulmanas se han dividido y los 

grupos armados cristianos se unen a ellas según conveniencia. A este caos y violencia 

se suma la formación de grupos armados privados de señores de la guerra, sin clara 

ideología ni más intención que hacerse con el control de los recursos naturales. También 

encontramos participación internacional en este conflicto con ánimo de estabilizar el país 

o de lo contrario. Existe presencia de mercenarios de otros países, entre los que 

debemos destacar a los pertenecientes al grupo ruso Wagner (que se tratará más 

adelante por su creciente importancia); presencia del grupo terrorista ugandés Ejército 

de Resistencia del Señor; y de contingentes bajo el paraguas de misiones internacionales 

en un intento de estabilizar la situación en el país.  

El terrible resultado de toda esta amalgama es que el conflicto no tiene visos de ver su 

fin mientras que «en el cementerio de Bangui no cabe un muerto más»4.  

El gobierno francés solicitó una reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas que tuvo como colofón la aprobación, por resolución del 5 de diciembre 

de 2013, el envío de tropas francesas a la República Centroafricana con intención de 

proteger a los civiles y de rebajar la intensidad del conflicto. Solamente un mes después, 

en enero de 2014, el presidente Djotodia dimitió y el Consejo Nacional de Transición del 

país, establecido en abril de 2013, nombró a Catherine Samba-Panza jefa de Estado de 

transición hasta la celebración de las elecciones que estaban programadas para febrero 

de 2015. Dichas elecciones no tuvieron lugar hasta un año más tarde de lo previsto y su 

resultado fue el nombramiento de Faustin-Archange Touadera que logró la disminución 

de la violencia durante 3 años, pero esta vivió un resurgir cuando de nuevo fue presidente 

electo en diciembre de 2020. Entonces, los grupos rebeldes intentaron derrocarle, pero 

dicha ofensiva fue repelida por la acción del ejército que ya se encontraba reforzado por 

la ayuda de cientos de mercenarios rusos del citado grupo Wagner.  

Como señala Jesús Díez Alcalde, desde que se emancipó del poder colonial francés en 

1960, la RCA fue gobernada, hasta el mandato de Catherine Samba-Panza, por seis 

                                                            
4 Rojas, A. Op. cit. (artículo de El Mundo).  
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presidentes cuyo mando fue centralista y despótico y favoreció la corrupción y el 

enfrentamiento y que se mantuvieron en el cargo gobernando de espaldas a la 

población5. De hecho, de estos seis presidentes, cinco se alzaron al poder tras un golpe 

de Estado.  

 

Situación actual del conflicto 

 

 

Figura 2. Situación de la guerra civil en la RCA a fecha del 16/7/2022. Fuente: Wikimedia Commons. 
Borysk5 

  

                                                            
5 Díez Alcalde, J. (18/4/2016). Touadéra: el «candidato del pueblo» frente al colapso centroafricano. 
GESI. Disponible en: http://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/touad%C3%A9ra-el-
%E2%80%9Ccandidato-del-pueblo%E2%80%9D-frente-al-colapso-centroafricano 
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Situación política 

La elección de Touadéra se acogió con optimismo dentro y fuera de las fronteras de la 

RCA. Es cierto que en los primeros años logró una cierta estabilidad en el país, pero su 

mandato se fue tornando autoritario al no lograr apoyo en el parlamento. Para no verse 

derrocado, como anteriores presidentes, contó y cuenta con la ayuda de grupos armados 

de origen ruso y ruandés. Estos grupos están encargados de la protección del presidente, 

de formar un nuevo ejército leal al mismo, de dar seguridad a las explotaciones mineras, 

de combatir a las milicias que se oponen a Touadéra y de dar continuidad al proceso 

electoral (a pesar de tomar medidas como prohibir la presentación a las elecciones a 

Bozizé).  

La tendencia autoritaria de Touadéra dio como lugar la formación, supuestamente 

liderada por Bozizé, en diciembre de 2020, de una coalición de oposición, la CPC o 

Coalición de Patriotas por el Cambio. Esta coalición aglutina a dos milicias Anti Balaka, 

a tres que fueron escisiones del grupo Seleka y a una milicia musulmana camerunesa 

perteneciente al pueblo nómada fulani.  

En el año 2021, esta alianza inesperada protagonizó un intento de golpe de Estado. Es 

obligado hacer una reflexión en este punto pues aclara que, la sola explicación de 

enfrentamientos religiosos es simplista y maniquea, y no refleja la realidad del conflicto. 

Esta coalición tan heterogénea de grupos que se creían enemigos irreconciliables, en 

sintonía con el expresidente Bozizé al que habían derrocado en 2013, se alían para tomar 

la capital del país y derrocar al presidente Touadéra. El golpe de Estado resultó fallido 

gracias a la intervención del grupo armado ruso Wagner y fue seguido por la declaración 

de Estado de emergencia6. Las elecciones locales quedaron aplazadas hasta principios 

de 2023.  

Esta coalición, el golpe de Estado y la intervención del grupo ruso reflejan con absoluta 

claridad la realidad actual del conflicto armado. Un conflicto en el que la religión ha tenido 

y tiene sin duda un papel que no se debe desdeñar, pero que no es el centro del 

descontento, que parece ser de tinte más político, y una intervención extranjera que sin 

duda no es gratuita y que sostiene la situación.  

                                                            
6 EFE. (22/1/2021). RCA declara el estado de emergencia por la violencia de los grupos armados. 
Disponible en: https://www.efe.com/efe/america/mundo/rca-declara-el-estado-de-emergencia-por-la-
violencia-los-grupos-armados/20000012-4446619 
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Así está la realidad política del país a fecha de la redacción de este capítulo, verano de 

2022, pero esta visión quedaría incompleta si no abordamos otros temas que forman 

parte del escenario vital del país. 

 

Grupos enfrentados no armados o armados como vigilantes, grupos sectarios, 

empresas privadas de seguridad, bandas criminales, milicias, guerrilleros o 

insurgentes

«La guerra, la principal guerra, está muy lejos de terminar, pero las otras, los 

conflictos laterales no han hecho más que comenzar: Joseph Kony, aún libre con 

su Ejército de Resistencia del Señor moviéndose y saqueando en la selva; los peul 

o fulanis y su incansable avance hacia las tierras cultivables del sur; y esos señores 

de la guerra cristianos o musulmanes ya sin agenda política a la que obedecer salvo 

el impulso depredador de su propio bolsillo»7. 

 

Ganaderos nómadas y agricultores locales 

El primer enfrentamiento entre colectivos que vamos a tratar es el histórico entre 

ganaderos nómadas y agricultores locales. Grandes rebaños bovinos son pastoreados 

por miembros del pueblo fulani, de adscripción islámica, en sus rutas de trashumancia. 

Suelen ir armados y muchos de ellos se apoyan en los milicianos ex-Seleka que dominan 

el norte y este de la RCA para poder atravesar los campos protegidos por su autoridad8.  

En su caminar, los conflictos con los agricultores, cuyos cultivos quedan arrasados por 

el paso del ganado, están a la orden del día. Así, según el informe del secretario general 

de Naciones Unidas sobre la situación del país del 16 de junio de 20229 entre el 1 de 

febrero y el 1 de junio, se registraron 42 incidentes relacionados con la trashumancia en 

el oeste de la RCA, en los que se atacó a los pastores fulanis por sospecha de 

connivencia con grupos armados. De nuevo, sobre estos enfrentamientos planea la 

                                                            
7 Rojas, A. (octubre de 2020). República Centroafricana: una tragedia en tres actos. Documento de 
Opinión del IEEE 136/2020. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO136_2020ALBROJ_centroafricana.pdf 
8 Rojas, A. y Sosynska, M. Op. cit. Disponible en: https://lab.elmundo.es/conflicto-republica-
centroafricana/nomadas.html 
9 Naciones Unidas. Secretario general. (16/6/2022). Central African Republic: report of the Secretary-
General. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/3977719?ln=en 
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división religiosa como elemento destacado, pues si los fulanis son mayoritariamente 

islamistas, los agricultores son cristianos.  

Estos enfrentamientos entre pastores y agricultores africanos, que tienen lugar con 

especial relevancia en la franja del Sahel y en el África subsahariana, existen desde 

antiguo. No obstante, como señalaba Juan Mora Tebas en 2017, es en la última década 

cuando «la intensidad, frecuencia y alcance geográfico de estos incidentes han 

aumentado con rapidez y de forma considerable»10. Esta sentencia puede ampliarse a 

estos primeros años de la década del 20 de este milenio. Mora define estos 

enfrentamientos como una guerra silenciosa que ocasiona toda una variada espiral de 

violencia que abarca desde los asesinatos a las violaciones.  

 

 
Figura 3. Mapas representando las condiciones climáticas y de vegetación y las zonas de ganadería en 

el continente africano. Autor: Juan Mora Tebas 
 

Atendiendo a la figura 3, podemos observar cómo la existencia de una vegetación de 

carácter tropical de la RCA hace el país muy atractivo para las cabezas de ganado de 

                                                            
10 Mora Tebas, J. A. (enero de 2017). Conflictos intercomunitarios en África: pastores vs. agricultores. 
Documento de Análisis del IEEE 02/2017. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2017/DIEEEA02-
2017_Conflictos_Intercomunitarios_JAMT.pdf 
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países situados en su norte geográfico, donde el clima es árido. Las dinámicas 

conflictivas que estos movimientos ocasionan vienen provocadas y favorecidas por 

numerosas causas que conforman un gran abanico del que podemos destacar: la 

reducción de la superficie dedicada al pastoreo y a la agricultura (tanto por causas 

asociadas al cambio climático como la desertificación o directamente a la acción humana 

como al acaparamiento de tierras por parte de empresas extranjeras), el incremento de 

la presión demográfica, el aumento de la cabaña ganadera, el fracaso de los mecanismos 

tradicionales de resolución de conflictos o la instrumentalización política de las 

diferencias11.  

 

Grupos armados no estatales 

En este subgrupo podemos clasificar a mercenarios, ejércitos privados, milicias, señores 

de la guerra y organizaciones criminales internacionales, entre otros. 

En la República Centroafricana la existencia de grupos armados se puede considerar un 

cáncer que ha hecho metástasis en órganos y huesos. A pesar de acuerdos de paz y de 

cese de hostilidades, las numerosas rebeliones, la inseguridad generalizada y la 

normalización de la violencia mantienen al país en una profunda inestabilidad. Mediante 

la violencia también, el ejército nacional (Fuerzas Armadas Centro Africanas, FACA) con 

el apoyo de los paramilitares de la empresa rusa Wagner, ha logrado hacer retroceder a 

los distintos grupos armados fuera de Bangui, pero los combates y episodios de violencia 

no han cesado. Estos han provocado un alto coste en desplazamientos de población y 

pérdida de vidas de ciudadanos, en especial de la etnia fulani.  

Desde 2013 los principales grupos armados en conflicto eran los musulmanes de Seleka 

y los Anti Balaka, de mayoría cristiana. Desde 2021, hay más de 14 grupos armados. El 

grupo Seleka se formó en 2012 como una coalición de partidos políticos y fuerzas 

rebeldes (entre ellas mercenarios chadianos, libios y sudaneses) en oposición al 

entonces presidente Bozizé. Los miembros de Seleka dieron un golpe de Estado en 

marzo de 2013 y como resultado Michel Djotodia se hizo con la presidencia de la RCA.  

                                                            
11 Para un análisis más detallado de las causas y agravantes de estos enfrentamientos leer el 
documento: Mora Tebas, J. A. Op. cit.  
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En contraposición a la coalición Seleka se fundan las milicias Anti Balaka. El origen de 

este grupo podemos rastrearlo hasta el año 2009, cuando el presidente Bozizé organizó 

grupos locales de autoprotección en vista de su incapacidad para mantener el orden y la 

seguridad en el país.  

Como se desprende de los párrafos anteriores, detrás de estos grupos armados 

encontramos las luchas de poder entre élites de etnias del norte y del sur del país. 

Muchos análisis se han centrado en el antagonismo religioso de estos dos grupos, pero, 

si bien no deja de ser un elemento importante, no es la clave de bóveda de este conflicto. 

La prueba palpable de esto tuvo lugar en diciembre de 2020, con el nacimiento de la 

Coalición de Patriotas por el Cambio (CPC). Esta coalición está formada por seis grupos 

armados a priori irreconciliables: el Frente Popular para el Renacimiento de la República 

Centroafricana (FPRC); el Movimiento Patriótico Centroafricano (MPC); Retorno, 

Reclamación y Rehabilitación (3R); Unidad Por la Paz en la República Centroafricana 

(UPC) y dos grupos escindidos del movimiento Anti Balaka. El pegamento aglutinador de 

tan heterogénea coalición es el descontento por el incumplimiento del acuerdo de paz 

de 2019 entre el gobierno y 14 grupos armados. Su lista de agravios incluye que no se 

formaran las unidades mixtas de seguridad compuestas por individuos de los grupos 

armados y las fuerzas de seguridad, el nombramiento de sus representantes en el 

gobierno pero sin medios económicos ni consulta previa a los líderes de los grupos, que 

no hayan formado parte de la administración, el mal funcionamiento de los órganos 

creados para la supervisión de los términos del acuerdo de paz y la cancelación de 

candidaturas presidenciales y legislativas de varios miembros de estos grupos 

armados12. Además de estas quejas comunes sostenidas por los distintos grupos, todos 

ellos tienen otras particulares como es el caso de 3R y UPC (ambos integrados por 

miembros de la etnia fulani) que acusan a las FACA y al grupo Wagner de llevar a cabo 

una masacre contra los fulani e incluso de no considerarles centroafricanos.  

Bozizé jugó un papel esencial en la formación del CPC gracias a su capacidad de 

movilización y de haber conseguido convencer a los distintos grupos de que unidos 

podrían tener éxito en un ataque directo al gobierno.  

                                                            
12 Heungoup, Hans De Marie. (4/7/2022). En Centrafrique, la plaie des groupes armés. Afrique XXI. 
Disponible en: https://afriquexxi.info/article5007.html 
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Para hacer frente a esta nueva coalición rebelde, el gobierno acentuó su política de 

reclutamiento de milicianos en apoyo de los miembros del grupo Wagner, que por sí solo 

no era suficientemente numeroso. De esta manera los paramilitares rusos se 

concentraron en el centro y este del país, donde se sitúan las zonas mineras, y las FACA 

y las milicias aliadas se ocuparon del resto de la RCA.  

La presencia de la empresa militar y de seguridad privada (EMSP13) rusa Wagner está 

siendo un elemento protagonista en el conflicto. A través de este grupo paramilitar, Rusia 

está ganando peso en el continente africano de manera general y en la RCA 

particularmente. Este peso tiene su reflejo en el acceso a los recursos locales, en este 

caso, oro y diamantes.  

La participación rusa en el conflicto se negoció para el asesoramiento militar y la 

presencia de mercenarios de la opaca empresa privada Wagner, propiedad del 

empresario Yevgeny Prigozhin, relacionado personalmente con Vladímir Putin, que 

también ha intervenido en Siria, Libia y Ucrania. África «es una de las prioridades de la 

política exterior de Rusia» ha constatado Putin14. Este hecho ha tenido efectos de 

especial relevancia no solamente en la política del presidente centroafricano sino 

también en la reacción de otros países e incluso de organizaciones supranacionales 

involucradas en la resolución del conflicto armado. El apartado dedicado a los actores 

externos involucrados en esta guerra se centrará con más detalle en el alcance de esta 

participación rusa.  

También se ha constado la presencia en este conflicto armado de mercenarios 

procedentes de Chad, Libia y Sudán. Conviene hacer hincapié en la distinción entre los 

mercenarios y las EMSP. A este respecto, Mario Laborie, experto en las segundas, nos 

aclara que la principal diferencia entre ambos actores es que un mercenario «no se 

integra en estructuras orgánicas permanentes, mantiene un cierto grado de 

clandestinidad, y actúa motivado primordialmente por razones económicas personales y 

                                                            
13 Laborie Iglesias, M. (2013). La privatización de la seguridad: las empresas militares y de seguridad 
privadas en el entorno estratégico actual. IEEE. Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/la-
privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-
actual.html 
14 Citado en: Sahuquillo, M. R. (4/10/2019). Un Putin crecido por su proyección en Siria corteja a los 
países africanos. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2019/10/24/actualidad/1571941371_099044.html 
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con un horizonte a corto plazo»15. A diferencia de los mercenarios, los gobiernos 

nacionales otorgan a las EMSP legitimidad al regular su número, su naturaleza y su 

armamento. Ahora bien, Laborie apunta que estos gobiernos sostienen que «siempre 

que no sean empleados en acciones de combate directo estas actividades no se 

encuentran relacionadas con los mercenarios»16. Ahora bien, en el caso que nos ocupa 

de la RCA, esta diferenciación se desdibuja en este punto, no así en los otros, al 

constatar cómo los efectivos del grupo Wagner sí que participan en combates directos. 

Seguramente es por este motivo que muchos medios de comunicación y expertos en 

política internacional califican a los miembros del grupo ruso como mercenarios17.  

Con respecto a los mercenarios, que en este caso cumplen con todos los elementos para 

ser definidos como tales, de países vecinos que han participado y participan en el 

conflicto centroafricano podemos destacar a los pertenecientes a Sudán, Libia, Chad y 

otros países vecinos. 

Según el informe del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas18 sobre la utilización de 

mercenarios, con fecha de 2017, François Bozizé contó y dependió en gran medida del 

apoyo de mercenarios chadianos para deponer en 2003 al entonces presidente Patassé. 

Por su parte, Patassé contó con el apoyo de combatientes libios y congoleses. También, 

señala dicho informe, hay constancia de nacionales chadianos, sudaneses, 

cameruneses, congoleños y nigerinos integrados en el grupo Seleka. No hay datos de la 

participación de mercenarios en el grupo Anti Balaka. Tienen presencia en la RCA, según 

siempre este informe, otros mercenarios, delincuentes y bandidos conocidos como 

zaraguina, y cazadores furtivos sudaneses que representan una amenaza significativa 

para los habitantes del norte del país.  

                                                            
15 Laborie Iglesias, M. Op. cit., p.13. 
16 Ibidem. 
17 BBC (https://www.bbc.com/news/world-africa-61311272), The Guardian 
(https://www.theguardian.com/world/2022/jun/21/russian-mercenaries-accused-of-deadly-attacks-on-
mines-on-sudan-car-border), International Crisis Group (https://www.crisisgroup.org/africa/central-
africa/central-african-republic/russias-influence-central-african-republic), The New York Times 
(https://www.nytimes.com/2022/05/31/world/africa/wagner-group-africa.html), entre otros muchos. 
18 NACIONES UNIDAS (septiembre de 2017). Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. 
Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos 
humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación sobre su misión a 
la República Centroafricana. A/HRC/36/47/Add.1. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/265/40/PDF/G1726540.pdf?OpenElement 
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Conviene mencionar también, dentro de este caos orquestado por la multitud de bandas 

armadas activas en la RCA, la presencia del grupo terrorista Ejército de Resistencia del 

Señor (LRA, por sus siglas en inglés). Así, el informe anteriormente citado, señala que 

la infiltración de miembros de este grupo en el país comenzó en el año 2008 en las zonas 

sur y sureste de la RCA, tras ser expulsados de Uganda. Su presencia se hace notar 

aprovechando la falta de seguridad de estas regiones.  

 

Recursos

La República Centroafricana está generosamente dotada con una amplia gama de 

recursos naturales como la madera, los diamantes, el oro, el uranio y el marfil. 

Como en tantos otros conflictos, los intereses por controlar los recursos se entremezclan 

con las luchas por el poder político, los agravios, las narrativas de la diferencia… 

Para el instituto de investigación International Peace Information Service (IPIS) está claro 

que el empobrecido país centroafricano, rico en recursos, es tratado por otros países 

como un mero espacio de influencia (hinterland) y que el motor predominante del 

conflicto es el acceso a los recursos19. Parece existir una clara relación entre la presencia 

de miembros de la empresa Wagner en la RCA, los diamantes y el oro20. Además, los 

enfrentamientos entre ganaderos y agricultores no son sino enfrentamientos por el uso 

de la tierra. De este modo, el impacto de la depredación violenta en la economía 

centroafricana ha ayudado a armar a la población civil en un intento de proteger su propia 

subsistencia, bien de manera aislada o colaborando con un grupo armado u otro21. 

                                                            
19 IPIS. (Agosto 2018). Central African Republic: A Conflict Mapping. Disponible en: 
https://ipisresearch.be/wp-content/uploads/2018/09/1809-CAR-conflict-mapping_web.pdf 
20 Saini Fasanotti, F. (8/2/2022). Russia’s Wagner Group in Africa: Influence, commercial concessions, 
rights violations, and counterinsurgency failure. Brookings. Disponible en: 
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/08/russias-wagner-group-in-africa-influence-
commercial-concessions-rights-violations-and-counterinsurgency-failure/ 
Olivier, M. (23/8/2019). Russia’s murky business dealings in the Central African Republic. The Africa 
Repor. Disponible en: https://www.theafricareport.com/16511/russias-murky-business-dealings-in-the-
central-african-republic/ 
Colás, X. (31/7/2018). Asesinados en la República Centroafricana tres periodistas que investigaban a 
mercenarios rusos. El Mundo. Disponible en: Asesinados en la República Centroafricana tres periodistas 
que investigaban a mercenarios rusos | Internacional (elmundo.es) 
21 IPIS. Op. cit., p. 97. 
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Violencia sexual

«La agresión de la guerra contra las mujeres no se queda en las balas. La violencia 

sexual alcanza en este Estado fallido proporciones desconocidas»22. 

La violencia por motivos de género (GBV, por sus siglas en inglés: Gender-Based 

Violence) está alcanzando en la RCA niveles ciertamente preocupantes, siendo la 

mayoría de las víctimas mujeres y niñas.  

Según las estadísticas del Sistema de Gestión de Información sobre Violencia de Género 

(GBVIMS, por sus siglas en inglés: Gender-Based Violence Information Management 

System), se registró un aumento de la violencia sexual del 26 % en 2021 con respecto 

al año anterior. Este incremento es aún mayor de lo que los datos reflejan puesto que no 

se incluyen los casos de quienes no han dado su consentimiento y por supuesto, 

tampoco aquellos que no se han denunciado, cuyo número es muy alto. Aun así, con los 

datos disponibles, la tendencia es aterradora puesto que revela las víctimas de violencia 

sexual son cada vez más jóvenes23. 

Los supervivientes de la violencia basada en género, especialmente la violencia sexual, 

sufren no solamente el daño directo de la agresión sino el añadido por el estigma y sus 

consecuencias, especialmente para obtener los medios de subsistencia. A menudo, ni 

siquiera acuden a la justicia bien por temor a la mencionada estigmatización, por la falta 

de confianza en el sistema judicial, o bien porque la presencia del poder judicial es 

inexistente en muchas zonas del país.  

La violencia sexual constituye el mayor riesgo de seguridad para mujeres y niñas, en 

especial si son refugiadas o desplazadas. Los grupos armados usan la violación y la 

esclavitud sexual como arma de guerra a lo largo de todo el país24. Existen, 

                                                            
22 Del artículo de A. Rojas para El Mundo. 
23 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (25/7/2022). 
Central African Republic: UN reports detail serious violations, some possibly amounting to war crimes 
and crimes against humanity. Disponible en: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/07/central-
african-republic-un-reports-detail-serious-violations-some-possibly 
24 Human Rights Watch. (5/10/2017). Central African Republic: Sexual Violence as Weapon of War. 
Widespread Rape, Sexual Slavery by Armed Groups. Disponible en: 
https://www.hrw.org/news/2017/10/05/central-african-republic-sexual-violence-weapon-war  
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aparentemente, incluso casos de este tipo de violencia perpetrada a manos de miembros 

de la misión de las Naciones Unidas en el país25. 

Aunque la mayoría de las víctimas son féminas, los hombres y los niños no quedan libres 

de sufrir semejantes atrocidades; y lo que es peor, aunque se tiene conocimiento de este 

hecho, su situación parece ser invisible en los planes de protección o de mitigamiento de 

las consecuencias26.  

Existen recursos de apoyo a las víctimas, en ciudades de mayor tamaño o en la capital, 

entre los que podemos destacar los centros y programas de la Fundación Pierre Fabre27 

o los de la organización Médicos sin Fronteras28. No obstante, la ayuda disponible es de 

escaso alcance, situación que no menoscaba la labor realizada y su importancia vital.  

 

Menores asociados a fuerzas o grupos armados 

Un/a niño/a asociado/a con una fuerza armada o un grupo armado no es únicamente 

aquel/aquella que toma o ha tomado parte directamente en las hostilidades. También se 

refiere a cualquier persona menor de 18 años que sea o haya sido reclutada o utilizada 

por una fuerza armada o un grupo armado en cualquier capacidad, incluidos aquellos 

utilizados como combatientes, cocineros, porteadores, mensajeros, espías o con fines 

sexuales29. 

Según la información proporcionada por trabajadores humanitarios, los distintos grupos 

armados habrían reclutado cerca de 3.000 menores en la RCA desde que la violencia se 

recrudeció tras las elecciones de diciembre de 202030. Desgraciadamente, no se trata de 

                                                            
25 Naciones Unidas. Africa Renewal. New sexual abuse allegations against UN peacekeepers in CAR. 
Disponible en: https://www.un.org/africarenewal/audio-main-view/new-sexual-abuse-allegations-against-
un-peacekeepers-car 
26 All Survivors Project. (2018). «I don´t know who can help»: men and boys facing sexual violence in 
Central African Republic. Disponible en: https://allsurvivorsproject.org/wp-content/uploads/2018/03/ASP-
Central-African-Republic.pdf 
27 Página web oficial: https://www.fondationpierrefabre.org/ 
Información del proyecto: https://www.fondationpierrefabre.org/en/our-programmes/access-quality-
healthcare/creation-of-a-care-centre-for-victims-of-sexual-violence/ 
28 Médecins Sans Frontières. (23/7/2019). Silence aggravates the wounds of sexual violence. Disponible 
en: https://www.msf.org/silence-aggravates-wounds-sexual-violence-central-african-republic 
29 Naciones Unidas. Unicef (febrero de 2007). The Paris Principles. Principles and guidelines on children 
associated with armed forces or armed groups. Art. 2.1. Disponible en: 
https://www.unicef.org/mali/media/1561/file/ParisPrinciples.pdf  
30 Wuilberq, E. (19/2/2021). Children seen at risk of recruitment in Central African Republic fighting. 
Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-centralafrica-children-trfn-idUSKBN2AJ1LD 
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la única violencia dirigida contra la infancia. Según datos de UNICEF de noviembre de 

2021 la región de África Occidental y Central se encuentra entre las más afectadas por 

graves violaciones contra los niños en los conflictos armados. En los últimos cinco años, 

la región ha registrado sistemáticamente algunas de las cifras más altas de violaciones 

graves contra los niños verificadas por la ONU31. Así, según datos de esta agencia, 

desde 2016, África Occidental y Central ha registrado más de 21.000 casos 

comprobados de menores reclutados y utilizados por fuerzas armadas y grupos armados 

no estatales, y más de 2.200 víctimas de violencia sexual. Más de 3.500 niños fueron 

secuestrados y se registraron más de 1.500 incidentes de ataques a escuelas y 

hospitales. 

La situación en Camerún, la República Centroafricana, la República Democrática del 

Congo, y las crisis en el Sahel central y la región de la cuenca del lago Chad, están 

teniendo consecuencias devastadoras para los niños y las comunidades. Con el aumento 

de los conflictos armados y la pandemia de COVID-19, más de 57 millones de niños en 

África Occidental y Central necesitan asistencia humanitaria, una cifra que casi se duplicó 

entre 2020 y finales de 2021. 

 

Desplazados y refugiados 

En relación con los puntos anteriores, pues las condiciones de inseguridad se agravan 

con este fenómeno, la región se ve inmersa en una dinámica de movimientos de 

población de terribles proporciones.  

El ejemplo que mejor ilustra la magnitud del caos y la desesperación es la provincia de 

Banassou, al este de la RCA. Esta zona acoge tanto a refugiados de países vecinos 

como a desplazados nacionales. En ella encontramos a personas que han huido del 

terror instaurado por el Ejército de Resistencia del Señor (LRA), a sursudaneses que lo 

han hecho de la guerra y a centroafricanos que lo han hecho de la que también desgarra 

                                                            
31 Naciones Unidas. Unicef. (23/11/2021). The West and Central Africa region among the most affected 
by grave violations against children in armed conflict. Disponible en: https://www.unicef.org/press-
releases/west-and-central-africa-region-among-most-affected-grave-violations-against-children 
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su país32. Terrible drama humanitario cuando los refugiados se ven obligados a instalarse 

en un país que sufre las mismas calamidades de las que huyen.  

 

Criptomonedas

Al abrigo de la catástrofe humanitaria, la violencia generalizada y la pobreza, la República 

Centroafricana ha adoptado el bitcoin como moneda oficial del país. Se trata del segundo 

en hacerlo después de la decisión de El Salvador. Cuesta entender esta decisión a la luz 

de las limitaciones técnicas y económicas que conlleva el uso de esta criptodivisa.  

En un afán de entender los posibles motivos de la adopción de las criptomonedas, no 

hemos de desdeñar el posible influjo, además de su coincidencia temporal, de las 

sanciones impuestas a Rusia por la guerra en Ucrania, en particular su exclusión del 

sistema internacional de pagos SWIFT. La introducción del bitcoin facilitaría eludir dichas 

sanciones. Si damos validez a esta hipótesis, la situación alcanza una dimensión 

geopolítica más amplia y refleja la pugna entre Francia y por extensión la UE y Rusia, 

por ganar influencia en el país y en la región33. No hemos de olvidar que la moneda oficial 

de la RCA es el franco CFA, que está respaldada por Francia. 

No es descabellado sospechar de las verdaderas intenciones de la adopción del bitcoin 

aunque sea por descarte. No se sostiene el argumento de que la toma de esta decisión 

haya sido por la mejora de las condiciones de vida de la población de la RCA, puesto 

que un 90 % de esta no tiene acceso a internet, requisito indispensable para la utilización 

de esta criptomoneda. Así pues, la explicación ha de ser el beneficio de uno o varios 

actores internacionales, puesto que no es el de los nacionales el que está en juego.  

Desde que el presidente Touadéra asumiera el cargo en 2016, el país comenzó a 

cambiar su alianza estratégica con Francia. Parte de este giro ha sido la contratación de 

los servicios del grupo ruso Wagner, con la constante sospecha de que el pago de estos 

                                                            
32 Kabasha, G. (16/5/2017). Huir hacia ningún lugar: Refugiados, hambre e inseguridad en el este de la 
República Centroafricana. Blog África no es un país. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2017/05/04/africa_no_es_un_pais/1493881614_916606.html 
33 Lloveras Soler, J. M.ª (2022). Geopolítica y criptomonedas en la República Centroafricana. CIDOB
Opinión 723. Disponible en: 
https://www.cidob.org/en/publications/publication_series/opinion/2022/geopolitica_y_criptomonedas_en_l
a_republica_centroafricana 
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se estaría haciendo con la adjudicación de contratos mineros. La adopción del bitcoin 

sería una vía para eludir cualquier restricción en otras formas de pago34.  

 

Papel de los actores externos 

Contexto regional 

En los países de la región, de manera particular en el Chad, Camerún, la República 

Democrática del Congo y la República Centroafricana, los conflictos intercomunitarios se 

han visto agravados por narrativas de odio conducidas con fines electorales.  

La porosidad de las fronteras de la RCA ha sido constante desde su independencia 

favoreciendo la injerencia de sus países vecinos y convirtiendo el país en un refugio para 

grupos rebeldes a los gobiernos de Sudán o de Chad35. Asimismo, esta porosidad se ha 

visto agravada con los permanentes enfrentamientos de los países colindantes 

dinamitando las respectivas soberanías nacionales, la seguridad compartida y la 

estabilidad política36.  

En esta línea, parece haber indicios del apoyo de los gobiernos de Chad y Sudán al 

movimiento Seleka. Esta ayuda, negada por los países acusados de brindarla, se 

sostendría en su confesión musulmana y en la búsqueda de beneficios económicos.  

Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (ICGLR) 

LA ICGLR37, es una organización compuesta por doce Estados miembros: Angola, 

Burundi, la República Centroafricana, la República del Congo, la República Democrática 

del Congo, Kenia, Ruanda, Sudán del Sur, Sudán, Tanzania, Uganda y Zambia. Se creó 

en el año 2000 bajo el paraguas de las Naciones Unidas y la Unión Africana.  

La complejidad y amplitud de las tareas que tiene ante sí la ICGLR se demuestra por los 

desafíos de los programas en marcha, que se refieren: a la paz y seguridad, la 

                                                            
34 BBC. (6/6/2022). Why the Central African Republic adopted Bitcoin. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/world-africa-61565485 
35 Díez Alcalde, J. (2016). Op. cit. 
36 Ibidem.  
37 Página web oficial: ICGLR – International Conference on the Great Lakes Region – For Peace, 
Security, Stability and Development. 
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democracia y buena gobernanza, el desarrollo económico y la integración regional, 

asuntos sociales y humanitarios, asuntos transversales, prevención del genocidio, y 

recursos naturales. Estos programas se desarrollan a través de planes de acción que se 

plasman en proyectos y protocolos legalmente vinculantes38. Estos protocolos son 10 y 

se refieren: a la no agresión y la defensa mutua; la democracia y la buena gobernanza; 

la cooperación judicial; la prevención y el castigo del crimen de genocidio, los crímenes 

de guerra y crímenes contra la humanidad, y todas las formas de discriminación; la 

reconstrucción y el desarrollo; a la explotación ilegal de los recursos naturales; a la 

prevención y eliminación de la violencia sexual contra mujeres y niños; a la protección y 

asistencia a los desplazados internos; a los derechos de propiedad de las personas 

retornadas; y a la gestión de la información y la comunicación.  

 

La Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC)

La CEMAC39 (en francés Communauté Économique & Monétaire de l'Afrique Centrale) 

la integran seis Estados. A saber: Camerún, República Centroafricana, Chad, República 

Democrática del Congo, Gabón, República del Congo.  

Su misión es promover la paz y el desarrollo armónico de sus miembros mediante una 

unión económica y monetaria. Su tratado de fundación entró en vigor en 1999 pero aún 

no ha logrado la libre circulación de personas, mercancías y servicios ni la armonización 

de legislaciones internas al respecto. 

 

Unión Africana

La Unión Africana desplegó una misión de mantenimiento de la paz en la República 

Centroafricana, MISCA (por sus siglas en francés, Mission Internationale de Soutien à la 

Centrafrique sous Conduite Africaine) en diciembre de 2013, con el apoyo de Naciones 

Unidas. Un año más tarde se celebró la transferencia de autoridad de MISCA a la misión 

MINUSCA de Naciones Unidas.  

                                                            
38 García Sánchez, I. (agosto de 2012). La región de los Grandes Lagos. El corazón de África en la 
encrucijada. Documento de Análisis 37/2012 del IEEE. Disponible en: La Región de los Grandes Lagos. 
El corazón de África en la encrucijada (ieee.es) 
39 Página web oficial: CEMAC | COMMISSION DE LA CEMAC 
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Naciones Unidas

Debido a la escalada del conflicto armado en la RCA, el Consejo de Seguridad de la 

ONU autorizó, en 2014, el despliegue de esta fuerza de mantenimiento de la paz —

Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en la 

República Centroafricana (MINUSCA, por sus siglas en inglés)— que incorporó a 

efectivos de la Unión Africana y de Francia que habían trabajado en la RCA con 

anterioridad.  

El mandato de esta misión, renovado hasta noviembre de 202240, incluye proteger a los 

civiles, proporcionar seguridad, facilitar la asistencia humanitaria, apoyar al gobierno de 

transición y el desarme y desmovilización de los distintos grupos armados. A fecha de 

redacción de este capítulo cuenta con cerca de 14.000 efectivos. 

 

Unión Europea

La Unión Europea tiene desplegada en la RCA la misión de entrenamiento denominada 

EUTM-RCA (por sus siglas en inglés, European Union Training Mission in the Central 

African Republic) desde 2016. Su misión es proporcionar asesoramiento, capacitación y 

programas educativos a las fuerzas de seguridad del país con el objetivo primordial de 

convertir a las FACA en una organización ampliamente representativa, profesional y bajo 

control democrático. 

Parece ser que esta misión reorientará sus labores suspendiendo las de entrenamiento 

militar a las fuerzas armadas nacionales por la influencia rusa cada vez mayor en el 

país41.  

Otra misión de la UE desplegada en la RCA es la EUAM RCA (por sus siglas en inglés 

EU Advisory Mission in the Central African Republic). Comenzó en diciembre de 2019, 

incorporada a la estructura de EUTM RCA, y su mandato ha sido prolongado hasta 

agosto de 2024. Se trata de una misión de carácter civil cuyo objetivo es proporcionar 

asistencia al ministerio del Interior local y a las fuerzas de seguridad, de modo que se 

                                                            
40 Mediante la Resolución 2605 (2021). 
41 Europa Press. (17/12/2021). La UE suspende el entrenamiento de militares en RCA por la influencia 
del Grupo Wagner. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-ue-suspende-
entrenamiento-militares-rca-influencia-grupo-wagner-20211217120954.html 
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conviertan en proveedores de seguridad responsables con capacidad para desplegar en 

todo el país42. 

 

Grupo Wagner 

El grupo Wagner es una empresa militar y de seguridad privada (EMSP43) rusa. A través 

de este grupo paramilitar, Rusia está ganando peso en el continente africano. Pudimos 

ver combatientes de esta empresa en las guerras de Mali, Mozambique y Libia. Trabajan 

para líderes con problemas de seguridad y comandan ejércitos y grupos armados.  

Operan en más de una decena de países africanos con la ayuda de una extensa red de 

empresas fachada, se inmiscuyen en política, apoyan a autócratas, o donan comida a 

los desfavorecidos entre otras acciones44.  

Como afirma el presidente Touadéra, la colaboración entre Rusia y RCA hunde sus 

raíces en la Guerra Fría. Entonces las élites políticas centroafricanas aprovechaban la 

cooperación francesa en el país, pero a la vez no declinaban las ofertas de Moscú45. Esta 

influencia rusa quedó en suspenso tras el desmantelamiento de la Unión Soviética, pero 

se reactivó tras los pasos atrás de otras potencias en 2018 como la finalización de la 

Operación Sangaris francesa y las dudas de la Unión Europea y de la ONU con respecto 

a la conveniencia de seguir apoyando de manera incondicional al presidente 

centroafricano46.  

La intervención del grupo Wagner en la RCA permite a Rusia avanzar en su presencia 

en el continente africano; lograr importantes contratos para sus empresas mineras; 

                                                            
42 Pichon, E. y Karhilo, J. (junio de 2020). The EU and multilateral conflict management: The case of the 
Central African Republic. European Parliamentary Research Service. Disponible en: The EU and 
multilateral conflict management: The case of the CAR (europa.eu) 
43 Laborie Iglesias, M. (2013). La privatización de la seguridad: las empresas militares y de seguridad 
privadas en el entorno estratégico actual. IEEE. Disponible en: https://publicaciones.defensa.gob.es/la-
privatizacion-de-la-seguridad-las-empresas-militares-y-de-seguridad-privadas-en-el-entorno-estrategico-
actual.html 
44 Walsh, D. (1/6/2022). ¿Qué es el Grupo Wagner y qué hace en África? The New York Times. 
Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2022/06/01/espanol/grupo-wagner-putin-rusia-africa.html 
45 Bensimon, C. (7/9/2019). Faustin-Archange Touadéra : Les conflits entre la France et la Russie n’ont 
pas lieu d’être en Centrafrique. Le Monde. Disponible en: 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/09/07/faustin-archange-touadera-les-conflits-entre-la-france-
et-la-russie-n-ont-pas-lieu-d-etre-en-centrafrique_5507547_3212.html  
46 Picco, E. (8/10/2019). Sobre cómo Rusia conquistó la República Centroafricana. Africaye.org. 
Disponible en: Africaye.org | Sobre cómo Rusia conquistó la República Centroafricana | Blog colectivo 
para comprender África Subsahariana 
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exportar armamento, aunque sea en cantidades modestas y mejorar su imagen exterior 

al sostener a un régimen apoyado por la comunidad internacional. Todo ello con una 

inversión y riesgo mínimos47. 

 

Chad 

Con ayuda del ejército del Chad, Bozizé llegó al poder tras un golpe de Estado contra 

el entonces presidente Ange-Félix Patassé. El presidente chadiano Idriss Deby, 

estaba interesado en tener un aliado fuerte en el sur, pero sus planes no salieron 

bien, pues en 2004 dio comienzo lo que se considera la primera guerra civil 

centroafricana.  

En 2012 comenzó en el norte del país una rebelión armada organizada en la 

agrupación llamada Seleka apoyados por mercenarios sudaneses y chadianos. A 

pesar de este apoyo, el ascenso del grupo Seleka al Gobierno de la RCA representa 

para Chad una amenaza de seguridad pues comparten una extensa frontera que 

hace porosa la inestabilidad.  

Asimismo, Chad ha de contentar a una parte de su población que no es nacional, pues 

ha acogido a miles de refugiados de la RCA que durante años han huido de los 

constantes conflictos armados. Según datos de ACNUR de abril de 2021, Chad 

acoge a unos 11.000 refugiados centroafricanos. 

  

                                                            
47 Matías Bueno, F. J. (9/1/2021). Wagner Group combate en la República Centroafricana. Revista 
Ejércitos. Disponible en: Wagner Group combate en la República Centroafricana - (revistaejercitos.com) 
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Uganda

Uganda también participa en el conflicto de la RCA a través de sus fuerzas armadas. 

Apoyado por EE. UU. combate al Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus 

siglas en inglés) liderado por el escurridizo Joseph Kony, en suelo centroafricano.  

Aunque no era parte de su mandato, dentro de la fuerza de la Unión Africana, en 

2014 el ejército ugandés se enfrentó a combatientes Seleka a los que acusó de 

colaborar con los terroristas del LRA.  

Francia

El 21 de julio de 2021, el comandante de los Elementos Franceses en Gabón 

(COMELEF) y general de división Jean-Pierre Perrin, anunció que el destacamento de 

apoyo operativo en Bangui se estaba transformando en una misión logística simple. Esta 

afirmación se circunscribe en la misma línea tomada por el gobierno francés un mes 

antes sobre suspender la cooperación militar con las Fuerzas Armadas Centroafricanas 

y congelar determinadas ayudas económicas48. Según explicó el ministro francés de 

Asuntos Exteriores: «En la República Centroafricana existe una forma de toma del poder, 

y en particular del poder militar, por parte de mercenarios rusos»49, que sin duda son la 

base de estos giros en la política y la intervención militar.  

En diciembre de 2013, a tenor de la crisis de seguridad en la RCA, Francia desplegó en 

aquel país la Operación Sangaris. Poco antes del despliegue, unos meses más tarde, de 

la misión de Naciones Unidas MINUSCA, Francia ya había decidido la retirada de sus 

tropas.  

La opción francesa por jugar un papel menos protagonista en la RCA es a su vez causa 

y efecto de la mayor influencia rusa.  

  

                                                            
48 OUEST-FRANCE. (26/7/2021). Centrafrique: pourquoi les relations avec la France continuent de se 
détériorer. Disponible en: Centrafrique : pourquoi les relations avec la France continuent de se détériorer 
(ouest-france.fr) 
49 Ibidem. 
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España

Como se ha indicado anteriormente, EUTM RCA es una misión no ejecutiva de defensa 

de la Unión Europea para el asesoramiento, formación y adiestramiento de las Fuerzas 

Armadas de la República Centroafricana. España contribuye en la fecha de redacción de 

este capítulo, con ocho militares del Ejército de Tierra en esta misión de adiestramiento 

y con varios efectivos en MINUSCA, de Naciones Unidas.  

Vinculado a esta misión, y como apoyo a las tropas españolas desplegadas en la RCA, 

estuvo activo el Destacamento Mamba del Ejército del Aire, que operaba en Libreville 

(Gabón) desde marzo de 2014 hasta el 24 de marzo de 2020. 

España también contribuye con la RCA a través de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo. La canalización de estas ayudas se ha realizado en su 

mayor parte a través de Agencias de Naciones Unidas, así como de ONG y 

organizaciones de la sociedad civil50. 

 

La Iglesia Católica 

«No sería exagerado decir que la única autoridad que queda en esta parte del país 

es la de la Iglesia Católica, que mantiene su presencia en todos los lugares, a pesar 

de la inseguridad. Tanto los sacerdotes locales como las religiosas misioneras 

desafían el peligro, cuidando de los desplazados y los refugiados, pero también 

manteniendo una llama de esperanza en medio de la desesperación»51.  

Además de esta presencia, algunas congregaciones religiosas españolas, como los 

combonianos y los capuchinos (destacando la labor del obispo español monseñor 

Aguirre en la Diócesis de Bangassou, en el sureste del país), desarrollan proyectos de 

cooperación, especialmente orientados a la educación y a la sanidad52. 

 

                                                            
50 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Oficina de 
Información Diplomática. (Julio 2021). República Centroafricana. Ficha País. Disponible en: 
republicacentroafricana_ficha pais.pdf (exteriores.gob.es) 
51 Kabasha, G. (16/5/2017). Huir hacia ningún lugar. Blog África no es un país. Huete Machado, L. 
(coord.). El País. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2017/05/04/africa_no_es_un_pais/1493881614_916606.html 
52 Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores. Op. cit.  
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Justicia internacional 

En junio de 2015, Catherine Samba Panza, quien ocupaba entonces la jefatura de Estado 

de transición, promulgó una ley para la creación de la Corte Criminal Especial (SCC, por 

sus siglas en inglés) para luchar contra la impunidad, por la justicia y el proceso de 

reconciliación con el apoyo de la comunidad internacional. Se trata de un tribunal 

compuesto por magistrados nacionales e internacionales con el objeto de investigar y 

enjuiciar las violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional 

penal y humanitario cometidas en la RCA desde el 1 de enero de 2003. Hasta 2021 este 

tribunal no ha estado completamente operativo53. Su primer juicio comenzó en el mes de 

abril con tres acusados pertenecientes al grupo armado 3R, por hechos que tuvieron 

lugar en el mes de mayo de 2019 entre los que se citan asesinatos y crímenes de lesa 

humanidad.  

 

Consecuencias del conflicto 

Desde el segundo estallido de la guerra, o comienzo de la segunda guerra civil en la 

RCA, miles de personas han perdido la vida y se estiman unas cifras de refugiados que 

se acercan a los 600.00054 y otros tantos de desplazados internos. El conflicto también 

ha causado estragos en la economía, paralizando el sector privado y dejando a casi el 

75 % de la población del país en la pobreza. 

Según el citado Informe del secretario general de la ONU de junio de 202255, cerca del 

63 % de la población, es decir, 3,1 millones de centroafricanos, necesita protección y 

asistencia humanitaria.  

«Los precios de los productos básicos se han disparado», advierte Fernando Galván, 

coordinador general de Médicos sin Fronteras (MSF) en RCA, «tenemos la pobreza 

preexistente, el conflicto armado y la falta de acceso a servicios básicos por parte de la 

población. Es terrible. Además de la violencia, está muriendo mucha gente por causas 

                                                            
53 Naciones Unidas. (9/6/2021). Peacekeeping. CAR Special Criminal Court (SCC) now fully operational. 
Disponible en: CAR Special Criminal Court (SCC) now fully operational | United Nations Peacekeeping 
54 Council On Foreign Relations. (11/5/2022). Center of Preventive Action. Instability in the Central 
African Republic. Disponible en: https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/violence-central-
african-republic 
55 Naciones Unidas. Secretario General. Op. cit. 
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evitables como malnutrición, diarreas, tuberculosis, VIH o en el parto. Por ejemplo, todas 

las campañas de vacunación se ven afectadas»56. 

 

Conclusiones 

Como ha quedado plasmado en el desarrollo de este capítulo, la actual guerra civil en la 

República Centroafricana no es una guerra de musulmanes contra cristianos; tampoco 

es simplemente un conflicto entre Rusia contra Francia; ni un ciclo de violencia de 

poblaciones africanas que necesiten una intervención occidental. 

La guerra en la RCA tiene una dinámica interna propia que trasciende los tres relatos 

simplificadores anteriores que se leen en no pocos informes, documentos de análisis o 

columnas de prensa. Aunque son ciertas las injerencias extranjeras, las divisiones 

religiosas y étnicas, y que la carencia de un Estado fuerte y democrático espolea las 

rivalidades y conflictos internos; el maniqueísmo y simplicidad con el que se interpretan 

esas realidades reduce la complejidad de un país y un conflicto a un relato que no se 

ajusta a los hechos reales. 

Por ese motivo muchos observadores ceñidos al relato de guerra de ex-Seleka contra 

Anti Balaka, quedaran sorprendidos con la alianza del CPC o Coalición de Patriotas por 

el Cambio de diciembre de 2020. Esta alianza unía a los que parecían enemigos 

irreconciliables por el odio religioso y las matanzas, creando una coalición para luchar 

contra un presidente «democrático». 

La solución del conflicto no parece cercana, habida cuenta de la negativa del gobierno 

centroafricano a negociar, ya que la victoria militar no parece realista. Por otro lado, la 

solución exclusivamente armada, además de no ser solución a los problemas que se 

encuentran en la base del conflicto, no hace más que hipotecar sin fin los recursos del 

país, de manera especial desde que a finales de 2021 los apoyos financieros 

internacionales quedaron suspendidos.  

Por el camino se han perdido muchísimas vidas, la crisis de desplazados y refugiados 

no cesa de agravarse, no hay confianza en las instituciones ni en los distintos grupos 

                                                            
56 Citado en: Naranjo, J. (3/2/2021). Una nueva rebelión hunde a República Centroafricana en una espiral 
de violencia. El País. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2021-02-02/una-nueva-rebelion-
hunde-a-republica-centroafricana-en-una-espiral-de-violencia.html 
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sociales… mientras la comunidad internacional está atenta a otros conflictos más 

mediáticos y retira sus apoyos debido a la creciente injerencia rusa. Seguiremos teniendo 

noticias de esta guerra en los próximos años como también las tendremos de la creciente 

influencia rusa en la RCA y en África de manera más general con las consecuencias 

sociales, políticas y económicas que derivará de ella, en detrimento de la influencia 

europea, vecino y aliado natural de este continente. 

 

 Blanca Palacián de Inza*
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
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La geopolítica ártica después de la guerra de Ucrania 

Resumen: 

El 11 de mayo de 2023 Noruega releva a Rusia en la presidencia del Consejo Ártico, un 
organismo creado para afrontar la problemática medioambiental, y que ha ido ampliando 
sus funciones hasta convertirse en un instrumento de softlaw esencial para la 
gobernanza de una región en transformación. 

El Ártico es un espacio que, hasta 2022, había permanecido excepcionalmente al margen 
de la guerra en Ucrania desde 2014. En la región se ha mantenido, como hasta entonces, 
una dinámica de competición, pero también de cooperación.  Sin embargo, tras la 
invasión de Ucrania, los otros siete Estados dejaron de colaborar con Rusia, inclusive en 
el Consejo Ártico. Finlandia ha entrado en la OTAN y Suecia también ha solicitado su 
ingreso, todo lo cual ha alterado los equilibrios establecidos. 

Y tal cosa sucede en un momento en que el calentamiento global está alterando el statu
quo de la región al provocar el deshielo y con ello la morfología ártica. Esto está 
suponiendo la apertura de nuevas rutas marítimas mientras hace accesibles y rentables 
la explotación de los importantes recursos naturales presentes en la zona; y ello en el 
contexto de la pugna entre los Estados litorales por extender el control del mar y con la 
llegada de China que se declara un Estado «casi ártico» y con ello está envolviendo a 
Rusia hasta Asia central, a la que solo deja una paradójica salida: Europa. 

Palabras clave: 

Ártico, geopolítica, China, Rusia, Estados Unidos, Groenlandia, Canadá, recursos 
naturales, rutas polares. 
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Arctic geopolitics after the Ukrainian war 

Abstract: 
On May 11, Norway will replace Russia in the presidency of the Arctic Council, a body 
created to deal with environmental problems, and which has been expanding its functions 
to become an essential soft law instrument for the governance of the region. 

The Arctic is a space that, until 2022, had remained "exceptionally" on the sidelines of 
the war in Ukraine since 2014. In the region, a dynamic of competition but also of 
cooperation has been maintained, as until then. 

But, after the Russian invasion, the other seven states stopped collaborating with Russia, 
including in the Arctic Council. Finland has joined NATO and Sweden has also applied to 
join, upsetting the balance. 

And this is happening at a time when global warming is altering the status quo in the 
region by causing melting ice and with it the arctic morphology. This is assuming the 
opening of new maritime routes while making the exploitation of the important natural 
resources present in the area accessible and profitable; and this in the context of the 
struggle between the littoral States to extend control of the sea and with the arrival of 
China, which declares itself an "almost Arctic" state and with it is engulfing Russia as far 
as Central Asia, which it only leaves behind a paradoxical exit: Europe. 

Keywords:

Arctic, geopolitics, China, Russia, United States, Greenland, Canada, natural resources, 
polar routes. 
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El Ártico como realidad física 
El círculo polar ártico, situado actualmente en 66° 33′ 46″ N, es uno de los cinco 

principales paralelos terrestres desde una perspectiva astronómica. Delimita la región en 

la que, durante los solsticios de verano o invierno, el Sol no se pone o no sale en 24 

horas. Los otros son el ecuador, los trópicos de Cáncer y Capricornio y el círculo polar 

antártico, definidos por otros tantos eventos astronómicos. 

Sin embargo, esta definición es insuficiente para referirse a ese concreto espacio físico, 

por esto se utilizan otros indicadores, entre otros la isoterma de 10° en el mes de julio, o 

la línea arbórea, la llamada «línea de crecimiento del árbol», que marca el espacio en el 

que no es posible el crecimiento de árboles, con los que se trata de definir la región como 

un área de características comunes.  

Ocupa unos 14.050.000 km2, esto es, equivalente a un 8 % de la superficie terrestre. Es 

una región política y geográficamente diversa, un océano cerrado, rodeado 

completamente por los continentes euroasiático y americano que la delimitan 

físicamente. Ocupan su litoral Rusia, Canadá, Dinamarca (por las islas Feroe y 

Groenlandia), Noruega y Estados Unidos. A ellos habría que añadir Islandia, Finlandia y 

Suecia que, sin disponer de litoral oceánico, son parte de este espacio geográfico.  

Entre estos ocho países se encuentran dos potencias nucleares y seis miembros de la 

OTAN, junto a un aspirante a entrar en esta organización (Suecia). Estamos en un 

terreno complejo, así, por ejemplo, Groenlandia, aunque geográficamente pertenece a 

América del Norte —en cuya placa tectónica se integra—, política y culturalmente se 

reconoce como parte de Europa, a la que lleva asociada durante más de un milenio. Y 

eso cuando el 88 % de su población es de orígenes inuit. 
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Figura. Diferentes definiciones del espacio ártico. Fuente: Vaguet, Yvette; Ourng, Chanvoleak y Moriconi-Ebrard, 

François. «Is the Arctic really a frontier? Settlement dynamics within various Arctic Limits based on 
the Arcticapolis geohistorical database». Espaces et sociétés arctiques. 2020/3-2021/1 | 2021 

https://journals.openedition.org/eps/10277 
 

 
Ártico y Antártico 
Los términos Ártico y Antártico derivan de la voz griega arktos que significa «oso». Con 

esta, se aludía a la región del norte a la que se correlacionaba con la constelación de la 

Osa Mayor. La presencia simétrica (antiarktos) del continente antártico, designado como 

Terra Australis Incógnita, era intuida en el mundo antiguo bajo la misma lógica que 

llevaba naturalmente a la existencia del confín norte. 

Ártico y Antártico, los espacios polares, guardan múltiples similitudes entre sí, las cuales 

comenzando por su carácter extremo determina que, no pocas veces, se les dote de un 

tratamiento análogo a pesar de su naturaleza opuesta. Y es que la Antártida es una masa 

de tierra aislada, un continente —en tamaño, el cuarto del mundo o la primera isla, según 

se considere—, mientras que el Ártico es físicamente todo lo contrario, una cuenca 
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oceánica, un espacio cerrado y limitado por tierras. Un mar en medio de la tierra, un 

Mediterráneo, eso sí, extremo1. 

 
Figura. Distribución población ártica. Caso indígena. 

Fuente: 1. Nordregio. https://archive.nordregio.se/en/Maps/01-Population-and-demography/Population-in-the-Arctic-
regions/index.html 2. «Arctic Subsistence Economy», Middelbury Institute of International Studies at Monterrey. 

https://www.oceaneconomics.org/arctic/subsistence/default.aspx 
 

El uno se encuentra deshabitado, aunque con una población de unos 10.000 

investigadores en verano y 1.000 en invierno. El otro, cuenta con una población estable 

de unos 4.250.000 habitantes. De ellos, más de dos millones en el Ártico ruso; 1.280.000 

en el Ártico europeo; y 827.000 en el Ártico americano. 

La población indígena se sitúa en torno a los 450.000 habitantes, un 10 % de la población 

polar: los aleutas y los yupiks (Estados Unidos); los inuits (Canadá, Groenlandia y 

Estados Unidos); los chukchis, evenks, khantys, nenets y sajas (Rusia); y los samis 

(Finlandia, Noruega, Rusia y Suecia). Aunque estas comunidades están representadas 

por seis organizaciones en el Consejo Ártico: la Asociación Internacional Aleut, el 

Consejo Athabaskan Ártico, el Consejo Gwich’in, el Consejo Circumpolar Inuit y la 

                                                            
1 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico». 
https://www.investigadoresporelmundo.com/data/100254/assets/Elena%20Conde%20Perez%20El%20regimen%20d
e%20los%20espacios%20polares@1541512405303.pdf 
Todos los hipervínculos del artículo están activos con fecha 5 de mayo de 2023. 
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Asociación Rusa de Pueblos Indígenas del Norte y el Consejo Sami, cuyas voces se han 

silenciado aún más durante la intensificación del conflicto2. 

Y es que las temperaturas del Ártico no son tan extremas como las del Antártico, lo que 

hace posible que, junto a la fauna, que existe en las dos, se den también asentamientos 

seculares de grupos tribales. Ambos espacios, eso sí, tienen un papel singularmente 

relevante en la climatología global pues facilitan la reflexión solar en amplias superficies 

de hielo actuando como refrigerante y estabilizador de la temperatura global.  

El Ártico es en realidad, y en contraposición a la Antártida, un conjunto de mares 

paradójicamente sólidos. Estos vienen a ser un 90 % de la región, por más que se 

encuentren cubiertos de una banquisa, y encerrados por tierras continentales y un 

subsuelo helado.  

La Antártida, por su parte, tiene 14,2 millones de km2 en verano que llegan a convertirse 

en 32 millones en invierno, con una superficie de hielo de 1,9 km de espesor promedio. 

Ha sido identificada como el «continente de los extremos» en tanto que el más frío —sus 

temperaturas llegan a -89,3 ºC—, el más seco —con precipitaciones similares a un 

desierto: no más de 150 mm en la costa y aún menos en el interior— el más ventoso y 

el más alto, pues su altura media llega a 2.000 m sobre el nivel del mar, lo cual explica 

el rigor de su climatología.  

Pero no es solo el continente antártico sino el espacio que lo rodea. Y es que la troposfera 

en esta zona tiene una altitud de entre 6,5 a 7,5 km frente a los 14 /15 kilómetros de las 

latitudes intertropicales, lo que se suma a una velocidad de rotación circunferencial muy 

baja (inexistente en el polo) y que no provoca el efecto dinámico de dilatación centrífuga. 

Esta además se encuentra libres de interferencias de radio, lo que facilita la investigación 

del espacio profundo y el seguimiento por satélite. Estamos ante una «ventana abierta 

al espacio cósmico»3.  

Otra de las cuestiones en relación con todo lo anterior es la derivada del estatuto jurídico 

de los espacios polares. Ambos disponen de bases comunes que han permitido que se 

les dote de un tratamiento conjunto en aquello que resulta común, configurándose una 

suerte de «derecho polar» al existir modelos que resultan comunes y superponibles. Sin 

                                                            
2 PRASHAD, Vijay. «Los vientos de la Nueva Guerra Fría aúllan en el Círculo Polar Ártico». 
Rebelión.org. https://rebelion.org/los-vientos-de-la-nueva-guerra-fria-aullan-en-el-circulo-polar-artico/ 
3 RIESCO, Ricardo. «La Antártida: Algunas consideraciones geopolíticas», Estudios Públicos, n.º 25. Centro de 
Estudios Políticos, 1987. https://www.cepchile.cl/la‐antartida‐algunas‐consideraciones‐geopoliticas/cep/2016‐03‐
03/183932.html
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embargo, sus fuentes del derecho atienden plenamente a su diferente constitución y las 

circunstancias e intereses que los rodean4.  

 
Figura. Imágenes del Ártico y del Antártico. 

Fuente: «Algunas curiosas diferencias entre el Ártico y la Antártida», Cambio Climático Chile. 2017.
https://www.cambioclimaticochile.cl/2017/07/algunas-curiosas-diferencias-entre-el-artico-y-la-antartida/ 

Todo ello ha derivado en diferentes estatutos. Las características del primero han hecho 

posible un acuerdo ad hoc convirtiéndose de este modo en un espacio jurídicamente 

ordenado. En el segundo, la diversidad, fuerza y multiplicidad de los intereses que 

concurren, no lo ha permitido. Como resultado, si la Antártida ha sido internacionalmente 

declarada zona para la investigación y la ciencia, libre de actividad comercial, económica 

o militar, un auténtico global commons; en la región ártica, por el contrario, cada país 

decide la explotación de sus recursos5. 
No obstante, y vistas tanto las complicaciones como la relevancia estratégica del espacio 

concernido, en los primeros años de la Guerra Fría se separaron los destinos jurídicos 

de las regiones ártica y antártica, estableciéndose en esta última un marco normativo ad

hoc. Y es que la naturaleza de continente aislado con la que cuenta la Antártida ha 

posibilitado la creación de una forma jurídica cohesionada, lo que se conoce como 

Sistema del Tratado Antártico centrado en el Tratado Antártico de 19596.  

                                                            
4 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico». 
https://www.investigadoresporelmundo.com/data/100254/assets/Elena%20Conde%20Perez%20El%20regimen%20d
e%20los%20espacios%20polares@1541512405303.pdf 
5 MOLTÓ, Aurea. «El Ártico y la política exterior de Canadá», Revista Política Exterior. Marzo 2011. Disponible en: 
https://www.politicaexterior.com/actualidad/el-artico-y-la-politica-exterior-de-canada 
6 Este, con todas las imperfecciones y vacíos que deja —incluso la diferente forma en que trata a quienes tienen o 
pueden tener intereses legítimos— ha creado un régimen de gestión muy consolidado que puede presentarse —a 
pesar de encontrarse carente de una institucionalidad central— como un ejemplo de gobernanza global, además 
permitió dejar fuera de la Guerra Fría y desmilitarizar al continente. A reseñar por su relevancia el Protocolo 
Ambiental del Tratado Antártico (1991), también conocido como el Protocolo de Madrid. 
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Este Tratado significó un quiebre histórico en la práctica vigente pues supuso la irrupción 

de un nuevo paradigma en la medida en que traía consigo un prototipo en la relación 

entre Estados. Es la idea de global commons: tales principios impregnan en buena 

medida el Tratado del Espacio Exterior de 1967, si bien este no pudo resultar tan 

demandante para las partes. El Tratado ha permitido que la Antártida se convierta en 

una reserva natural única y en un laboratorio excepcional7.

La norma que se impuso para el Ártico fue el derecho marítimo al que explícitamente se 

recurrió como contraposición a lo que se consideró un intento foráneo de intromisión, 

cuando desde la Unión Europea se auspiciaba un tratado específico para la región. 

 
Consecuencias del calentamiento global. La alteración del statu quo 

Otra cuestión, es la referida a la incidencia y efectos del cambio climático en la región. Y 

es que sucede que los polos son las zonas del mundo más vulnerables al calentamiento 

que se está produciendo ya que, al fundirse el hielo, se deja paso al agua que absorbe 

la luz solar en lugar de reflejarla, con lo cual este se funde aún más. Es la 

«retroalimentación positiva» que explica que el calentamiento en el territorio sea el triple 

o el cuádruple que el global. 

 

                                                            
7 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico». 
https://www.investigadoresporelmundo.com/data/100254/assets/Elena%20Conde%20Perez%20El%20regimen%20d
e%20los%20espacios%20polares@1541512405303.pdf 
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Tendencias de aumento de temperatura y de concentración de hielo en el Ártico. 
Fuente: WORLD ECONOMIC FORUM. «Calentamiento global: los científicos “aturdidos” por la cantidad de hielo que 

hemos perdido». https://www.weforum.org/agenda/2020/08/arctic-sea-ice-global-warming-climate-change-
predictions/ 

 

Como resultado, el Ártico está experimentando un proceso de deshielo que, durante los 

últimos 30 años, ha reducido el grosor de su capa de hielo entre un 30 y un 40 %, según 

distintos estudios, en 2015 la superficie de hielo en enero había pasado a 9,700 millones 

de km2 desde 13,38 millones en 2007. Se calcula que desde 1978 ha perdido una 

superficie de hielo equivalente a 5 veces el tamaño de España, lo que hace previsible un 

verano completamente limpio de hielos en un plazo razonable que algunas fuentes cifran 

en 2035. Cada año se funden de 200 a 250.000 toneladas de este hielo; conviene 

recordar el hallazgo en territorio groenlandés de ADN de hace más de 2 millones de años 

como consecuencia del deshielo. Así, si todo el hielo de Groenlandia se fundiera el nivel 

del mar subiría de forma global hasta seis metros8.  

Merece referirse que el deshielo, además, provoca la acidificación del Ártico a una 

velocidad tres veces superior a otras regiones, lo que afecta a la vida de la fauna marina 

en estas y, con ello, al conjunto del ecosistema. 

                                                            
8 AL ACHKAR, Ziad. «Melting Arctic: Implications for the 21st Century», Seton Hall Journal of Diplomacy and 
International Relations. Otoño-invierno 2018, p. 48. 
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El deshielo no es simétrico pues se ve afectado por las corrientes marinas que lo 

soportan con aguas de diferentes temperaturas. Además, la región tiene tres ámbitos 

distintos: el de la capa de agua dulce, que cubre la mayor parte de Groenlandia y que 

proviene de los glaciares y de la lluvia (permafrost, en el suelo congelado); el que cubre 

el océano glacial Ártico, es decir, la banquisa (mar helado) cuya capa de agua salada 

helada suele ser de algunos metros de espesor, que también está disminuyendo, y 

finalmente el deshielo procedente de las aguas de los grandes ríos siberianos9. 

El permafrost es la capa de suelo congelado en las zonas polares. Su desaparición 

provoca la liberación de los gases que encierra. Se calcula que contiene entre 1.460 y 

1.600 Gt de carbono orgánico, casi el doble del carbono presente en la atmósfera. 

Además, la inestabilidad del suelo generada podría destruir parte de las infraestructuras 

árticas. Se estima que, para el año 2050, el movimiento afectaría aproximadamente el 

20 % de todas las instalaciones e infraestructuras industriales y aproximadamente el 

45 % de las viviendas familiares10. El costo derivado, solo en Groenlandia, sería de unos 

100. 000 millones de dólares11. Esto tiene como precedente el abandono del proyecto de 

Camp Century una importante base para misiles a 900 km del Polo, en Groenlandia, que 

no pudo terminarse como consecuencia de la inestabilidad de las placas de hielo y cuyo 

abandono ha provocado que aún queden hoy residuos nucleares. 

Esta desaparición de los hielos trae consigo también la mejora de accesibilidad de los 

recursos y la apertura de nuevas rutas de navegación. Y ha tenido como consecuencia 

la aparición de un nuevo actor en la región, China. 

 
Nuevas rutas de navegación 

La apertura de nuevas rutas de navegación no es una cuestión menor; no solo por el 

ahorro de tiempo y coste de los fletes, sino también por servir a modo de ruta alternativa 

a las existentes y permitiendo escapar de los Choke Points actuales (Panamá, Suez, 

Malaca, Hornos o Buena Esperanza). El incidente del buque Ever Given, que mantuvo 

cerrado el canal de Suez entre el 23 y 29 de marzo de 2021, tuvo un coste de unos 

                                                            
9 ALBERT FERRERO, Julio. «Incidencia del deshielo en la geopolítica del Ártico», Revista de Marina. Noviembre 
2011, pp. 681-690. 
10 SMINK, Veronica. «Qué es el permafrost y por qué podría representar una de las amenazas más grandes para 
nuestra atmósfera», BBC News Mundo. 5 noviembre 2021. https://www.bbc.com/mundo/noticias‐59058465 
11 CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. ¿Por qué Groenlandia es un factor estratégico en el Ártico? Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. DIEEEO 148/2020. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO148_2020BARCAN_Groenlandia.pdf 
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54.000 millones de dólares. Piénsese que más del 90 % del comercio internacional 

mundial se realiza hoy por mar.  

El caso de China es notorio y explica su interés por la región. Necesita materias primas 

para ser «la fábrica del mundo». El 46 % de su PIB depende del tráfico marítimo, el 80 % 

del petróleo chino atraviesa el estrecho de Malaca. Por eso posee siete de las 20 

mayores terminales de contenedores del mundo. Empresas como COSCO y China 

Shipping son de las diez mayores operadores de servicios de contenedores mundiales12.  
Las llamadas Ruta del Noreste y la Ruta del Noroeste en el Ártico son pasos de una 

accesibilidad creciente. La segunda, que se ubica en el Ártico canadiense y con una 

distancia de 7.000 millas, une el océano Atlántico y el Pacífico y permitirá reducir la 

distancia entre Estados Unidos y Asia aproximadamente un 15 %. 

No obstante, es la Ruta Noreste la que presenta actualmente mejores características 

para la navegación. Esta discurre por la costa ártica rusa y conecta directamente los 

océanos Pacífico y Atlántico sin necesidad de atravesar los canales de Suez y Panamá 

o el cabo de Buena Esperanza. Esta ruta era ya conocida en el siglo XVII, pero no 

comenzó a ser utilizada como alternativa hasta el periodo posterior a la Revolución rusa, 

cuando el país fue sometido al aislamiento internacional. 

Esta ruta solo resultaba utilizable durante parte del verano. No obstante, el cambio 

climático está favoreciendo la progresiva ampliación de su uso. En verano de 2017 un 

buque hizo la ruta Noruega a Corea del Sur en 19 días, un 30 % más rápido que en la 

ruta de Suez y sin ayuda de un rompehielos. Un año después, en enero de 2018, otro 

navío ruso, a mitad del invierno, realizó el trayecto entre Corea del Sur y Sabbeta. 

También era el primero que conseguía hacerlo en esa época del año13.  

Esta ruta es un 40 % más corta en distancia entre Europa y el Lejano Oriente, unas 3.900 

millas, unos 12 o 15 días, si bien la adversa climatología que cabe esperarse en el Ártico 

y los peligros para la navegación reducen el factor de ventaja a un 30 %. La distancia 

entre Tokio y Nueva York, por dar otra referencia, se reduce en 3.700 millas. El resultado 

es que en 2018, 18 millones de toneladas fueron transportadas a lo largo del litoral 

                                                            
12 VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. España-
Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
13 MERINO, Álvaro. «Hacia la ruta del Ártico», El Orden Mundial. 2020. 
https://elordenmundial.com/mapas/hacia-la-ruta-del-artico/ 
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marítimo ruso, un 80 % más que en 2017. Y,  en 2019, 26 millones14. Se calcula que en 

2035 serán  130 millones de toneladas.  

 

 
Nuevas Rutas y bases en el Ártico. 

Fuente: «Hacia la ruta del Ártico - Mapas de El Orden Mundial - EOM», El Orden Mundial. 
https://elordenmundial.com/mapas‐y‐graficos/hacia‐la‐ruta‐del‐artico/?nab=0 

 

 

Recursos naturales 

La concentración de materias primas en algunas regiones del mundo contribuye a su 

visibilización, pero al costo de incrementar su riesgo geopolítico. El Ártico es un área rica 

                                                            
14 http://www.elojodigital.com/contenido/18017-el-plan-de-rusia-para-avanzar-en-el-artico 
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en recursos. En este espacio de indefinición y concurrencia de las grandes potencias, se 

estima que se ubican alrededor de un 30 % de las reservas de gas, y entre un 20 % y un 

13 % del petróleo mundial, según la fuente considerada. Concretamente, los puntos 

donde mayores reservas se encuentran son la cuenca amerasiática, la cuenca ártica de 

Alaska, la cuenca de Barents oriental, la cuenca del Rift de Groenlandia oriental, la 

cuenca de Groenlandia occidental-Canadá oriental, la cuenca de Siberia occidental y la 

cuenca de Yenisey-Khatanga15. 

 

 
Figura. Recursos de gas y petróleo en el Ártico. 

Fuente: KING, Hobart M. «Arctic oil and natural gas resources», U.S. Energy information Administration. 
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=4650

 

A ello se suman los recursos minerales, en porcentaje mundial: el 40 % de paladio, el 

26,8 % de los diamantes, el 15 % del platino, el 11 % del cobalto, el 10,6 % del níquel, 

el 9 % del tungsteno y el 8 % del cinc16. La criolita, por ejemplo, es importante para la 

producción de aluminio; de hecho, la criolita de Groenlandia ya se utilizaba en la Segunda 

Guerra Mundial para la fabricación de aviones. Esto contribuyó al acuerdo de Defensa 

con los norteamericanos en su contexto. Luego están, por supuesto las pesquerías, no 

en vano, las capturas en el área suponen entre un 4 % y un 5 % de las mundiales.  

                                                            
15 LÓPEZ TÁRRAGA, A. B. «Evolution of the European Union’s discourse on security in the Arctic region», Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, 93/2022. https://doi.org/10.21138/bage.3268 
16 LÓPEZ TÁRRAGA, A. B. «Evolution of the European Union’s discourse on security in the Arctic región», Boletín de 
la Asociación de Geógrafos Españoles, 93/2022. https://doi.org/10.21138/bage.3268 
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Estas riquezas, en su mayoría, aún siguen siendo de difícil de acceso, aunque en 

algunas zonas comparativamente más cálidas, como el mar de Barents, ya se está 

logrando. De hecho, la cooperación que se da en el área entre Rusia y Noruega explica 

muy bien las transferencias de tecnología que han posibilitado su explotación. 

Otra cuestión se refiere a las tierras raras. Tierras raras es el nombre con que se conoce 

a 17 elementos químicos. Se las califica de raras debido a que es muy poco común 

encontrarlos en una forma pura, aunque hay depósitos de algunos de ellos por todo el 

mundo17.  

Para comprender su relevancia estratégica debe referirse que son imprescindibles para 

la producción de aparatos electrónicos como catalizadores, magnetos, turbinas, 

bombas… sus propiedades magnéticas permiten reducir el peso de los equipos. Las 

tierras raras son así fundamentales para la implementación de las energías renovables 

que, a su vez, lo son para la transformación de los sectores de la energía y el transporte, 

en definitiva para conseguir una economía verde.  

Estos bienes crecen exponencialmente. De hecho, se estima que, para 2040, 

representarán más de la mitad de las ventas de vehículos. Y es que cada automóvil 

eléctrico utiliza alrededor de un kilogramo de REE solo para el motor; pero es que las 

turbinas eólicas marinas precisan unos 200 kilos por megavatio. Además, las REE son 

relevantes desde la perspectiva de la tecnología militar. Según un informe de la OTAN 

un submarino estadounidense clase Virginia requiere alrededor de 400 toneladas de 

REE, un destructor de la clase Arleigh Burke más de dos toneladas y un caza F-35 de 

400 kilos18. 

El Servicio Geológico de los Estados Unidos, en 2019, cifraba la reserva mundial de 

tierras raras en unos 120 millones de toneladas y su demanda actual de unas 200.000 

toneladas. Suponiendo que su consumo anual se duplicara hasta alcanzar las 500.000 

toneladas anuales, las reservas serían suficientes para los próximos 250 años. Por lo 

tanto, la cuestión no se cifra propiamente en las reservas tanto como en el dominio chino 

del sector19. 

                                                            
17 ELCACHO, Joaquim. «Crisis en Groenlandia por un proyecto de minas de uranio y tierras rara», La Vanguardia. 
16/2/2021. https://www.lavanguardia.com/natural/20210216/6250291/crisis‐groenlandia‐proyecto‐minas‐uranio‐tierras‐
raras.html 
18 VESTERGAARD, Cindy y BOURGOUIN, France. «New U.S. policies Towards Greenland Should Greenland Mine 
its Uranium?», DIIS policy brief. Abril 2012. 
19 KALVIG, Per y LUCHT, Hans. «No green future without China Greenland’s minerales to consolidate China’s rare 
earth dominance?», DIIS Policy Brief. February 2021. 
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Groenlandia acumula los mayores yacimientos sin explotar de tierras raras. Algunas 

fuentes los cifran en el 10 % del total mundial. Se estima que este territorio puede aportar 

unas 30.000 toneladas por año, en torno a un 20 % de la demanda mundial de tierras 

raras20. A ello se sumaría el millón de toneladas descubierto en Suecia en 2023. 

 

 
Figura. Las tierras raras en el mundo y  el control chino. 

Fuente: «Cuando las tierras raras se convierten en un arma», Dw.com. https://www.dw.com/es/cuando-las-
tierras-raras-se-convierten-en-un-arma/a-49109708 

 

Merece referirse en este contexto el control chino sobre estas tierras, de las que posee 

un 36 % de las reservas conocidas. Referir que tal control comenzó a principios de 1980, 

cuando la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos endureció las restricciones 

a la minería y producción de tierras raras, provocando el colapso de la industria 

estadounidense del sector.  

China entró aprovechando el vacío generado y adquirió la tecnología y los derechos de 

propiedad intelectual, al tiempo que puso en marcha una estrategia nacional para 

dominar la producción y el mercado en este sector relevante para la cadena de suministro 

global, creando un monopolio de facto —algunas fuentes cifran este hasta en el 97 %, 

otras en el 80 %; en cualquier caso muy mayoritario— al apropiarse de las cadenas de 

                                                            
20 OLE, Bent y MORTENSEN, Gram. «The Quest for Resources – the Case of Greenland», Journal of Military and 
Strategic Studies, Volume 15, Issue 2. Centre of Military and Strategic Studies, 2013.  
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producción de producción globales21 —estableciendo cuotas de exportación y control de 

precios— que no ha podido ser roto desde Occidente cuyas empresas dependen de los 

suministros chinos de estos materiales críticos y de alta demanda, lo que les concede 

importantes ventajas industriales y políticas22.  

El planteamiento que aparentemente subyace en el afán por los recursos que China 

demuestra es que, como tienen cerca del 25 % de la población del planeta, le 

corresponde el 25 % de los recursos de los dominios comunes. En este sentido, China 

consiguió formar parte del acuerdo de 9 naciones y la UE para prohibir la pesca hasta el 

2037 no regulada en el Ártico central23. 

 

El Ártico como enclave estratégico 
El Ártico es una juntura estratégica. Quien controla el Ártico está controlando un espacio 

en el que concurren tres continentes, a los que se está dando acceso simultáneamente. 

Es el nexo de dos océanos y el entorno inmediato de dos superpotencias, su control 

contribuye así a tomar la medida del balance de poderes entre ambas. 

El deshielo en el Ártico hace accesibles fronteras que, en términos prácticos, antes no lo 

eran, generando un paradigma de seguridad. Y no solo para Rusia. Las nuevas rutas se 

suman a la relevancia estratégica con que cuenta el Ártico por sí mismo y con la que ya 

contaba durante la Guerra Fría, no en vano encarnaba el área de menor distancia 

entonces de la URSS —que ha sido sustituido ahora por Rusia, pero también, no se 

pierda de vista, por China— y Estados Unidos, lo que propiciaba su militarización, 

especialmente la referida a su espacio aéreo. Es una zona privilegiada para desplegar 

cadenas de radares y sistemas avanzados de detección.  

Además, el Ártico se comunica con el Atlántico en el paso denominado por la OTAN 

como GIUK (acrónimo de Groenlandia, Islandia y Reino Unido) o GIN (Groenlandia, 

Islandia y Noruega), con centro en las islas Svalbard. Estos pasos fueron de gran interés 

estratégico pues, en caso de conflicto armado, estaba previsto su bloqueo para impedir 

el acceso de los submarinos soviéticos al Atlántico y, de este modo, ejercer un dominio 

                                                            
21 WANG, Nils. «Arctic Security - An Equation with Multiple Unknowns», Journal of Military and Strategic Studies, 
Volume 15, Issue 2. Centre of Military and Strategic Studies, 2013.  
22 OLE, Bent y MORTENSEN, Gram. «The Quest for Resources – the Case of Greenland», Journal of Military and 
Strategic Studies, Volume 15, Iussue 2. Centre of Military and Strategic Studies, 2013. 
23 ALAEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico», Global strategy. n.º 27/2022. 
https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
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negativo de este océano e interrumpir el enlace entre Europa y Estados Unidos24. 

Dinamarca con las Feroe a medio camino entre Islandia, Noruega y Escocia 

complementa el control danés tanto sobre el GIUK como sobre el GIN. 

Esta situación se sigue manteniendo hoy, no en vano, los imperativos geográficos 

permanecen. Ahora como entonces, la península escandinava se interpone entre el 

noroeste de Rusia y las aguas libres del Atlántico, proporcionando el control de los 

accesos marítimos del noroeste ruso (mares Barents y Báltico), un espacio estratégico 

de gran relevancia. Este carácter de cuña, espolón o avanzada explica las presiones que 

soporta Noruega de su vecino ruso. Debemos referir en este contexto que tras la guerra 

de Ucrania se ha cortado uno de los cables de fibra óptica del continente con las islas 

Svalbard — habiendo además cuestionado Rusia el cumplimiento noruego del Tratado 

que regula el carácter internacional y desmilitarizado de su estatus internacional—, y ha 

padecido el país numerosos incidentes de ciberseguridad.  

 

 
Mapa del Atlántico norte y el mar de Noruega, mostrando el área que abarca la estrategia de bastión rusa. 

Fuente —RUSI—. 
Fuente: VÁZQUEZ ORBAICETA, Gonzalo W. «Escocia y su valor estratégico para la OTAN»,  

Revista Ejércitos. 8/2/2023. 
 https://www.revistaejercitos.com/2023/02/08/escocia-y-su-valor-estrategico-para-la-otan/ 

 

                                                            
24 ALBERT FERRERO, Julio. «Incidencia del deshielo en la geopolítica del Ártico», Revista de Marina. Noviembre 
2011, pp. 681-690. 
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Noruega ha quedado convertida en una avanzada de la OTAN en la región con una gran 

proximidad a Rusia, con la que comparte frontera terrestre y marítima, lo que le obliga a 

una relación todo lo razonable que resulte posible. 

El área al norte de la península escandinava y el mar de Barents se la conoce como 

«área bastión». Esta da acceso a la región más desarrollada del Ártico ruso y más 

poblada. El área incluye tanto las bases de apoyo como las áreas de despliegue de los 

SSBN; estamos ante un inmenso saco libre de hielos todo el año y cuyos únicos accesos 

transitables están en el GIUK25.  

En él se encuentra el puerto de Múrmansk —dicho sea de paso, la principal población 

del Ártico— y, como antaño, las bases de la Flota del Norte donde se ubican los 

submarinos nucleares lanzamisiles balísticos (SSBN); de hecho, dos tercios de los 

submarinos soviéticos tenían allí su base. Estos emplazamientos estratégicos se ubican 

a unos 100 kilómetros de las fronteras de Finlandia y Noruega. 

Rusia percibe esta situación como una vulnerabilidad, tanto por una insuficiente 

profundidad estratégica para defender sus puertos árticos, como por el compromiso en 

la libertad de acción de la Flota del Norte, ya que sus unidades tienen que operar en 

áreas en que la superioridad naval aliada es manifiesta, lo que, si fuese el caso, impediría 

tanto su tránsito hacia las aguas libres del Atlántico, como una defensa efectiva de las 

áreas de despliegue de los SSBN26. 

 

                                                            
25 MACKINLAY, Alejandro. Escandinavia, una geopolítica marcada por lo marítimo. Documento de Investigación 
46/2018 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 20 de abril 2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO46-2018_Escandinavia_A.Mackinlay.pdf 
26 MACKINLAY, Alejandro. Escandinavia, una geopolítica marcada por lo marítimo. Documento de Investigación 
46/2018 del Instituto Español de Estudios Estratégicos. 20 de abril 2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO46-2018_Escandinavia_A.Mackinlay.pdf 
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Mapa del GIUK Gap y el mar de Noruega, ilustrando la posición de Escocia y las incursiones realizadas por 

aviones rusos en la zona. Fuente T-Intelligence. 
Fuente: VÁZQUEZ ORBAICETA, Gonzalo W. «Escocia y su valor estratégico para la OTAN»,  

Revista Ejércitos. 8/2/2023. 
 https://www.revistaejercitos.com/2023/02/08/escocia-y-su-valor-estrategico-para-la-otan/ 

 

 

La presencia china en el Ártico, sumada a los 4.000 kilómetros de frontera compartidos 

y a que el programa de la Franja y Ruta de la Seda está sustituyendo a Rusia en Asia 

Central, donde el programa puede tener un sentido hasta histórico, puede acabar 

provocando el envolvimiento estratégico de Rusia. Y eso cuando Siberia es el hinterland

natural chino y China dispone de un PIB que multiplica por diez al ruso. Y las relaciones 

no son tan buenas como se piensa. Así, en 2020, Rusia arrestó al jefe de la Academia 

Cívica de Ciencias del Ártico en San Petersburgo bajo el cargo de pasar información 

clasificada a China. Pekín conoce claramente la desconfianza rusa27. 

                                                            
27 GREENWOOD, Jeremy y SHUXIAN, luo. «¿Podría el Ártico ser una cuña entre Rusia y China?», War on the 
rocks. 4/4/2022. https://warontherocks.com/2022/04/could-the-arctic-be-a-wedge-between-russia-and-china/  
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Debe ponderarse que los intereses chinos y rusos no son ni los mismos ni son 

superponibles. Para empezar, la economía de Rusia se basa en el petróleo y el gas, 

mientras que la china lo está en el comercio con las grandes economías; pero no 

exclusivamente. De hecho, la relación entre ambas potencias es tanto de colaboración 

como de competición. La ruta polar china puede absorber parte del tráfico marítimo y del 

comercio mundial en el Ártico ruso. En consecuencia y por esta complementariedad y 

para mantener su preeminencia, cabe esperar que las actividades rusas en el Ártico y 

Atlántico Norte aumenten28. Una ruta transpolar liberaría a China parcialmente del control 

que los rusos reclaman sobre su espacio marítimo adyacente.  

Además, China dispone de dos rompehielos y, dentro de su programa naval, tiene 

proyectado uno dotado de propulsión nuclear, algo que delata en términos prácticos, la 

relevancia que da a la región. Estos pueden actuar de escoltas o como buques de apoyo 

de los submarinos nucleares, lo que contribuye a equilibrar la presencia de SSBN 

norteamericanos y el balance de fuerzas nucleares en la región29. 

Su asociación se ha reforzado por el conflicto de Ucrania. Parecen haber creado entre 

ambas y en un mismo espacio geográfico una suerte de cartel. En este, cada actor trata 

de maximizar sus propios intereses al mismo tiempo que los limita para no romper una 

cooperación que resulta ventajosa para ambos. Esto ha sido posible por una actitud china 

de contención y que le ha llevado a refrenar sus impulsos para acelerar el ritmo de unos 

intereses cruciales.  

Además, Rusia pretende evitar que las potencias externas influyan en los asuntos árticos 

y, por lo tanto, ve la pretensión China de ser un «Estado cercano al Ártico» y la defensa 

de que los Estados no árticos tengan una mayor voz en los asuntos árticos como un 

impulso no deseado para la internacionalización de la región.  

También y con un movimiento contrario, China, al acercarse al Ártico se acerca al 

espacio vital de Estados Unidos, a cuya mismísima vecindad traslada la pugna entre 

ambas superpotencias y contribuye al reforzamiento de Rusia en el contexto de esta 

pugna. Exactamente igual que hicieran los romanos con los cartagineses en el contexto 

de la Segunda Guerra Púnica. 

                                                            
28 ALAEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico», Global strategy, n.º 27/2022. 
https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
29 ALAEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico», Global strategy, n.º 27/2022. 
https://global-strategy.org/china-en-el-artico/
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Merece referir para el caso la relevancia geopolítica de espacios como el groenlandés. 

Geográficamente, está situada en el baricentro del triángulo formado por Norteamérica, 

Rusia y Europa. Bordeando su costa occidental y oriental discurren las nuevas rutas de 

navegación denominadas del noroeste y noreste respectivamente. Esta situación podría 

convertir a la isla en un gran centro de aprovisionamiento y apoyo30. 

Además, Groenlandia se encuentra ubicada respecto de los Estados Unidos, 

simultáneamente, entre Rusia y el Atlántico, por lo que ha sido integrada como parte de 

los sistemas de alerta previa norteamericanos, lo que le dota de un relevante valor 

estratégico militar. 

La base aérea de Thule, a medio camino entre Nueva York y Moscú, en la costa noroeste 

de Groenlandia, operada por los norteamericanos, contribuye a la defensa del territorio 

estadounidense como parte del escudo antimisiles y por ello, aunque se ubique por fuera, 

está integrada dentro de la esfera nacional de este país, dentro del Home Land Security. 

Y es que la base acoge al Duodécimo Escuadrón de Alerta Espacial, que es parte del

Sistema de Alerta Temprana de Misiles Balísticos (BMEWS). También alberga al Tercer 

Destacamento del 22 Escuadrón de Operaciones Espaciales, una red global de control 

de satélites31.  

Referir también que el Ártico es un espacio relevante para el seguimiento de satélites 

ubicados en una órbita polar. Desde Thule (Groenlandia) se controlan proyectos satélites 

tales como el Galileo; referir que China trató de contar con una estación de satélites en 

Groenlandia sin lograrlo, no obstante, ha construido una estación en Kiruna (Suecia). Y 

firmó, en 2018, un acuerdo con Finlandia para establecer un centro conjunto de 

investigación para la observación espacial del Ártico y servicios de intercambio de 

datos32. En 2019 China lanzó su primer satélite de órbita polar. 
 
Reclamaciones sobre los mares adyacentes 
El deshielo, sumado a otros factores como el alza de precios de las materias primas y 

los avances tecnológicos, han hecho más accesibles y rentables los recursos naturales, 

                                                            
30 CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. ¿Por qué Groenlandia es un factor estratégico en el Ártico? Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. DIEEEO 148/2020. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO148_2020BARCAN_Groenlandia.pdf 
31 CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. ¿Por qué Groenlandia es un factor estratégico en el Ártico? Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. DIEEEO 148/2020. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO148_2020BARCAN_Groenlandia.pdf 
32 ALAEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico», Global strategy, n.º 27/2022. 
https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
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desde los hidrocarburos a las pesquerías. Estos, además, pueden explotarse en el marco 

de un clima más benigno y que reduce los costos de producción. Todo ello ha contribuido 

a modificar el statu quo de la región. 

De hecho, ha incentivado una suerte de «carrera por el Ártico» contraria a la realidad 

cooperativa vigente en este espacio extremo, al menos, hasta la guerra de Ucrania. Esta 

carrera pretende convalidar jurídicamente el domino de un espacio cada vez mayor que 

se logra consolidando anteriores avances que quedan como un hito o referencia. 

No estamos, propiamente, ante un reparto de este océano sino, más bien, ante una 

ampliación del territorio realizada a partir del ya asignado; este sirve de legitimación y es 

la base para nuevos avances. Tal tendencia se acentúa en las áreas en las que 

previamente se han detectado yacimientos de hidrocarburos cuya posesión resulta 

discutible sobre la base de razones, más o menos, tecnocientíficas. 

El resultado es la aparición de demandas que, formuladas en términos jurídicos y 

científicos, realmente son de naturaleza política; y se presentan instrumentando las 

zonas grises y de indefinición existentes.  

En este permanente pro domo sua, referir que fue Canadá el país que, en 1907, alumbró 

para la distribución del territorio ártico, la teoría conocida como de los sectores. Con base 

en dicha teoría se consideraba las regiones polares como una prolongación de las costas 

de los países a los que rodean; ni que decir tiene que las suyas y las rusas eran y son 

las de mayor tamaño (Rusia tiene 21.140 km de costa ártica, el 53 % del total). Ello se 

concretaría al trazar desde las extremidades de los territorios circumpolares líneas 

convergentes hacia el polo con lo que se marcaría el territorio correspondiente a cada 

Estado33. En este sentido y lógica, en 1926, la Unión Soviética reclamó el espacio 

marítimo entre 32° 04' 35" E y 168° 49' 30" W. Esta teoría, está claro, que en el caso del 

Ártico no prosperó. Y es que, con la Antártida pudo hacerse tal cosa por ser el caso ex

novo.  

Mientras, en el océano Ártico, se utilizó el derecho del mar para la delimitación de dicho 

espacio. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR 

o UNCLOS por sus siglas en inglés) de 1982, señala con carácter general un mar 

territorial de 12 millas desde la línea de bajamar de su costa, un espacio adyacente de 

                                                            
33 NAVAS ITURRALDE, María Fernanda. «La cuestión Ártica», Revista Afese, temas Internacionales, vol. 65, n.º 65. 
2017.
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otras 12, y una zona económica exclusiva de 200 millas que podía ampliarse a la 

plataforma continental; cada una de ellas con sus correspondientes obligaciones y 

derechos. Así, aproximadamente, la mitad del océano Ártico está formado por aguas 

internacionales, por más que los Estados tengan derechos sobre la plataforma. 

La plataforma es la continuación submarina de los continentes, de modo que, la 

Convención (art. 76) permite que las plataformas continentales se amplíen cuando un 

Estado dispone de datos científicos que demuestren que determinadas características 

geológicas o geográficas del lecho marino están en relación con las plataformas 

continentales. Pero, eso sí, las aguas más allá del mar territorial son mares libres, alta 

mar, aguas internacionales. 

En cualquier caso, el límite exterior de la plataforma continental debe estar situado a una 

distancia inferior a 350 millas marinas o de 100 millas marinas contadas desde la isobata 

de 2.500 metros; pero tal extensión debe ser autorizada por la Comisión Internacional 

para los Límites de la Placa Continental de Naciones Unidas.  

En consecuencia, la explotación de los recursos del Ártico es principalmente 

competencia de los Estados miembros del Consejo y queda en gran medida fuera del 

control multilateral. Sin embargo, la CONVEMAR limita la soberanía de los Estados al 

declarar que los fondos marinos son «patrimonio común» de la humanidad y que su 

exploración y explotación «se realizarán en beneficio de toda la humanidad, cualquiera 

que sea la situación geográfica de los Estados»34. 

 

                                                            
34 PRASHAD, Vijay. «Los vientos de la Nueva Guerra Fría aúllan en el Círculo Polar Ártico», 
Rebelión.org. https://rebelion.org/los‐vientos‐de‐la‐nueva‐guerra‐fria‐aullan‐en‐el‐circulo‐polar‐artico/ 
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Mar territorial y plataforma continental. 

International Institute for Law at the Sea Studies. www.iilss.net/tag/outer-limits-of-the-continental-shelf/ 

 

Los cinco Estados circumpolares buscan extender su zona económica y soberanía 

amparándose en esta normativa, así como en las singularidades que su situación e 

historia les ofrece. La Convención citada señala un plazo de 10 años tras suscribirla para 

presentar reclamaciones. 

Noruega lo ratificó en 1996 y presentó sus reclamaciones en 2006. Rusia ratificó la 

Convención en 1997 y presentó su reclamación en 2001. Canadá la ratificó en 2003 y 

presentó sus reclamaciones en 2013. Dinamarca en 2004 y presentó una reclamación 

en 2014. Estados Unidos, por su parte, aún no la ha ratificado, lo cual no implica una 

pérdida de sus derechos, aunque la legitimidad de sus reclamaciones sí sufre 

menoscabo y, al margen de otros considerandos a escala global, dificulta el poder 

encontrar una solución en términos globales para la región. 

Así, cuando EE. UU., como miembro del Consejo Ártico, refuta sobre la base del derecho 

internacional algunas reclamaciones, Rusia y China señalan que no tiene capacidad 

legal de oponerse porque no ha ratificado la CONVEMAR. Es más, algunos autores 

consideran que Estados Unidos no dispone de poder suficiente para imponer 

globalmente su interpretación de la Ley del Mar sin formar parte de ella. Y desde esta 

perspectiva, consideran aconsejable que acompañe su política global, particularmente la 

militar, con el respaldo jurídico correspondiente. 
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En su caso, se estima que la plataforma estadounidense se superpondría con el reclamo 

canadiense, mientras la frontera con Rusia se regiría por el acuerdo bilateral de 1990 

con la URSS que, en este caso, sí fue ratificado por el Senado norteamericano, pero no 

por la Duma rusa. 

En este contexto se produjo en 2008 la conocida como Declaración de Ilulissat 

(Groenlandia), en la que, junto a la preminencia de los Estados litorales del Ártico en la 

resolución de la problemática regional, y la colaboración en cuestión de medioambiente 

marino, seguridad marítima y la división de responsabilidades, se establecían las bases 

para la «resolución ordenada de cualesquiera demandas que pueden coincidir en 

partes». En ella se encuentran las bases políticas y jurídicas para el reparto de la región 

ártica, incluida la ampliación de las plataformas continentales y se fundamenta en el 

CONVEMAR y en las negociaciones bilaterales. 

En esta lógica y clave se sitúa el debate referido a la cordillera o dorsal submarina de 

Lomonosov que alcanza prácticamente el Polo Norte y que es reclamada 

simultáneamente por Canadá, Dinamarca y Rusia (que suma a sus razones la cordillera 

Mendeleiev) como parte de la plataforma o margen continental para ampliar sus aguas. 

En 2007 y a efectos reivindicativos, Rusia, en el contexto de la expedición Arktika, 

emplazó una bandera a 4.200 metros de profundidad.  

En 2021, Rusia presentó una reclamación ante la Comisión de Límites de la Plataforma 

Continental de la ONU que llega hasta la zona económica exclusiva de Canadá en el 

Ártico. Y Canadá, en 2022, presentó una adición que se suma a la presentación parcial 

de 2019 con la que reclamó aproximadamente también 1,2 millones de kilómetros 

cuadrados del lecho marino y el subsuelo del océano Ártico, incluyendo las cordilleras 

de Lomonosov y Alpha-Mendeléyev con lo que cubre toda la meseta ártica central 

aumentando también significativamente sus superposiciones con las reclamaciones de 

Rusia35. 

                                                            
35 QUINN, Eilís. «Canadá extiende reclamo de plataforma continental, aumentando las superposiciones con Rusia 
en el Ártico», The Barents Observer. 23/12/2022. 
https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2022/12/canada‐extends‐continental‐shelf‐claim‐increasing‐overlaps‐russia‐arctic 
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Figura. Fondos árticos. 

Fuente: KING, Hobart M. «Arctic Ocean Seafloor Features Map Major Basins, Ridges, Shelves and Bathymetry», 
Geology.com. https://geology.com/articles/arctic‐ocean‐features/ 

 

Con ello ambos países intentan situar su plataforma continental más allá de las 350 

millas, aunque dentro del límite de las 100 millas desde la isobata de 2.500 m de 

profundidad. En este sentido, Rusia colocó una bandera de titanio a 4.200 m de 

profundidad. Canadá rechazó como arcaico este proceder ruso —pues tiene un regusto 

a la llamada Era de los Descubrimientos— mientras anunciaba la instalación de nuevas 

bases militares y un sistema de vigilancia satélite en la zona; Estados Unidos (que ha 

desarrollado exploraciones científicas para delimitar su frontera marítima con Canadá) 

también se sumó a este rechazó, si bien el compromiso de su política exterior con el 

Ártico había sido hasta entonces más limitado, lo que tenía su reflejo en los recursos y 
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medios disponibles en la región. Y Dinamarca envió una expedición científica para 

reconocer la zona y validar su derecho36. 

Lo relevante de los planteamientos ruso y canadiense es que, de ser aceptados, las 200 

millas de la zona económica exclusiva en la que los países tienen derecho a explotar los 

recursos existentes, se contarían a partir de las cordilleras, y dado que estas atraviesan 

el Ártico, ambos países están reclamando soberanía sobre una amplia extensión de sus 

aguas. La aceptación supone, por ejemplo, tanto en el caso ruso como en el canadiense, 

una reclamación sobre una porción del océano Ártico que excede los 1,2 millones de 

kilómetros cuadrados. 

 

 
Figura. Reclamaciones territoriales en el Ártico. 

Fuente: BIRDWELL, Ian. «Rival Claims to a Changing Arctic», The Maritime Executive. 15/8/2016. 
 https://maritime‐executive.com/article/rival‐claims‐to‐the‐changing‐arctic 

 

 

                                                            
36 FIGUEROA GONZÁLEZ, Silvia. «El Ártico en disputa». Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara. 
https://biblat.unam.mx/hevila/TendenciasZapopan/primavera/7.pdf 
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La reclamación noruega, por su parte es de 235.000 km2 los cuales se encuentran 

distribuidos en tres áreas: Loop Hole en el mar de Barents; la bahía de Western Nansen 

en el océano Ártico; el Banana Hole en el mar de Noruega.  

Por su naturaleza cooperativa, merece destacarse el acuerdo alcanzado en 2010 entre 

Rusia y Noruega en base al cual se repartieron por mitades un área de 175.000 km2 

correspondientes a sus zonas económicas exclusivas en disputa entre ambos en el mar 

de Barents (el área conocida como Loop Hole), estableciendo un régimen de cogestión 

de hidrocarburos y pesquerías y de cooperación tecnológica para la explotación de los 

yacimientos de hidrocarburos presentes en el área; y también el que, en 2022, Canadá 

y Dinamarca cerraron referido a la isla de Hans.  

Existen además territorios que son objeto de disputa, sin que puedan clasificarse estas 

como disputas de gran calado. Así, la isla Franz Joseph Land, a 1.100 kilómetros del 

Polo Norte, y que pertenece a Rusia desde 1926, es reclamada por Noruega desde 

entonces. Y es que la Franz Josef Land había sido considerada terra nullius y la Unión 

Soviética declaró su anexión basándose en la declaración canadiense del principio 

sectorial, para ello declararon toda la tierra entre la parte soviética continental y el Polo 

Norte como territorio soviético.  

Una mención especial merece el archipiélago noruego de Svalbard, el espacio habitado 

situado más al norte. Su régimen jurídico se encuentra regulado por el Tratado del mismo 

nombre suscrito en 1920, tras la Primera Guerra Mundial. Este otorga a todas las partes 

un acceso equitativo y no discriminatorio a sus recursos. Además es un espacio 

desmilitarizado. 

Noruega no puede lucrarse de la explotación de las islas y tiene que administrarlas y 

proteger su medio ambiente. Tampoco obtiene grandes beneficios a través de las 

empresas radicadas en el país, ya que estas tienen que competir en igualdad de 

condiciones con las de terceros países.  

Ya en el caso de Dinamarca resalta la cuestión de Groenlandia, buena parte del territorio 

de la isla se integra en el Ártico hasta alcanzar el paralelo de 80 º N. Esta latitud solo es 

rebasada por algunos archipiélagos canadienses, siendo el espacio restante mar.  

Groenlandia tiene así la línea de costa más cercana al Polo Norte. Por esta razón, 

Dinamarca reclama un área de 895.000 km2 del Ártico. Esta incluye la cordillera 
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Lomonosov37, a la que consideran parte de su plataforma continental, así como el Polo 

Norte hasta alcanzar la zona económica exclusiva de Rusia. El patronazgo 

norteamericano, de hacerse este país con la isla, mejoraría la fortaleza de sus 

reclamaciones. 

Sus reclamaciones también se contraponen, en algunos espacios, a las de Canadá y 

Noruega. La frontera marítima entre Groenlandia y Canadá se definió en su mayor parte 

en 1973 —con algunos ajustes añadidos en 2004— así como otro acuerdo en 2012 

específicamente sobre el mar de Lincoln. Solo quedaba una disputa, relativa a la 

soberanía sobre una pequeña isla (la isla de Hans de 1,3 km2) en el estrecho de Nares, 

que ambos Estados acordaron dividirse en 2022, estableciendo una frontera terrestre; 

de hecho, los dos Estados habían creado un grupo de trabajo conjunto en 2018 para 

resolver discordancias. Por su parte, los límites de los dominios marítimos entre 

Groenlandia y Noruega (Svalbard) se establecieron en 200638.  

A la cuestión de las reclamaciones relativas a la plataforma marítima debemos añadir las 

reclamaciones referidas al mar territorial, un espacio significado pues los Estados más 

allá de derechos económicos, ejercen la plena soberanía. Y aquí hay nuevamente 

discrepancias. Estas surgen no pocas veces, por dos cuestiones, unas referidas al 

trazado de las líneas de base que van a servir para la definición de los espacios 

marítimos39, y se hacen forzando las reglas y con ellas los puntos que las definen y 

abarcando áreas marítimas que pasan a ser interiores; la otra forma es forzar los 

reglamentos de control medioambiental a los que la norma se aplica en los países 

litorales40. 

                                                            
37 Una cadena montañosa submarina de casi 1.800 kilómetros de longitud. En caso de demostrarse que se 
encuentra físicamente unida a la plataforma continental de Rusia, de Groenlandia o bien de Canadá, podría 
significar la atribución del Polo Norte a cualquiera de esos países. CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. ¿Por qué 
Groenlandia es un factor estratégico en el Ártico? Instituto Español de Estudios Estratégicos. DIEEEO 148/2020. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO148_2020BARCAN_Groenlandia.pdf 
38 LOZIER, Jean-Louis. «Arctic: Toward the End of the Exception? Strategic, Nuclear and Maritime Issues in the 
Region», Proliferation Papers. No. 64. Ifri, April 2022. 
39 UNCLOS. Parte II. Art. 8. «Aguas interiores: 1. Salvo lo dispuesto en la parte IV, las aguas situadas hacia tierra de 
la línea de base del mar territorial formarán parte de las aguas interiores del Estado. 2. Cuando el establecimiento de 
una línea de base recta de conformidad con el método enunciado en el artículo 7 tenga por efecto encerrar como 
aguas interiores zonas que no se hubieran considerado previamente como tales, existirá en esas aguas el derecho 
de paso inocente previsto en la presente Convención». 
40 UNCLOS. Parte I. Sección 8. Art. 234. Zonas cubiertas de hielo: «Los Estados ribereños tienen derecho a dictar y 
hacer cumplir leyes y reglamentos no discriminatorios para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio 
marino causada por buques en las zonas cubiertas de hielo dentro de los límites de la zona económica exclusiva, 
donde la especial severidad de las condiciones climáticas y la presencia de hielo sobre esas zonas durante la mayor 
parte del año creen obstrucciones o peligros excepcionales para la navegación, y la contaminación del medio marino 
pueda causar daños de importancia al equilibrio ecológico o alterarlo en forma irreversible. Esas leyes y reglamentos 
respetarán debidamente la navegación y la protección y preservación del medio marino sobre la base de los mejores 
conocimientos científicos disponibles». 
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Figura. Rutas de navegación de Canadá. 

Fuente: Gobierno de Canadá. Canadian Arctic Shipping routes. 
https://tc.canada.ca/en/marine‐transportation/arctic‐shipping/canadian‐arctic‐shipping‐routes 

 

En este sentido, Canadá reclama como aguas territoriales una parte del Paso Norte, el 

mar de Beaufort, mientras Estados Unidos (y la Unión Europea) sostienen que son aguas 

internacionales pues el mar territorial alcanza hasta las 12 millas y el canal se extiende 

en algunos tramos hasta las 60. Para justificar sus razones Canadá aduce, junto a 

criterios técnicos referidos a islas, que tribus inuit acampan en él durante el tiempo que 

se encuentra congelado41. De hecho, durante la Guerra Fría, Canadá reubicó varias 

poblaciones inuit para fortalecer la legitimidad de sus reclamaciones.  

                                                            
 
41 FIGUEROA GONZÁLEZ, Silvia. «El Ártico en disputa». Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. 
https://biblat.unam.mx/hevila/TendenciasZapopan/primavera/7.pdf 
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Rusia también pretende que las aguas del Paso del Noreste sean parte de su mar 

territorial, con lo cual podría dictar condiciones de acceso o impedirlo, razón por la que 

cuenta con el rechazo de Estados Unidos y la UE y aun de la propia China. Rusia 

considera como la región una suerte de «bajo vientre», un espacio donde es más 

vulnerable militarmente, pues carecía de una frontera reforzada ya que estaba al amparo 

de la climatología. Esto genera una situación con un punto paradójico, por un lado, debe 

controlar y proteger la ruta marítima y, simultáneamente, por otro, defenderse de 

cualquier ataque procedente de los polos y evitar una eventual sorpresa estratégica.  

Con base en ello, trata de dictar las reglas con las que se lleva a cabo la actividad en su 

entorno cercano aun a pesar de discurrir por fuera de su mar territorial, alegando un 

interés legítimo, cuanto menos de naturaleza medioambiental42. Es la forma de marcar 

su liderazgo político en la región, imponer las reglas que regulan la vida en la misma 

como forma de reconocimiento de su primacía. Así Rusia ha dado a la Rosatom, su 

agencia nuclear, el control burocrático sobre la ruta y la capacidad de limitar el tráfico de 

los buques de guerra extranjeros sin una notificación previa de 45 días y el permiso del 

gobierno ruso43.  

 

                                                            
42 SÁNCHEZ ANDRÉS, Antonio. «Rusia y la geoestrategia del Ártico», Real Instituto Elcano. ARI 63/2010. 6/4/2010. 
43 https://israelnoticias.com/militar/la-presencia-militar-de-rusia-en-el-artico/ 
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Figura. Aguas, interiores, territoriales y zona económica exclusiva de Rusia. 

Fuente: OVERFIELD, Cornell Wrangling. «Warships: Russia’s Proposed Law on Northern Sea Route Navigation», 
Lawfare Institute. https://www.lawfareblog.com/wrangling‐warships‐russias‐proposed‐law‐northern‐sea‐route‐navigation 

 
Canadá mantiene una lógica similar, aunque no tan acusada. Referir que el desacuerdo 

entre Canadá y Estados Unidos se resolvió parcialmente con la firma en 1988 del 

Acuerdo de Cooperación Ártica Canadá-Estados Unidos. 

Merece destacarse que, en 2011, ante la creciente accesibilidad y bajo los auspicios del 

Consejo Ártico, se alcanzó un acuerdo sobre búsqueda y salvamento en la región, lo que 

nos puede servir de indicador de lo que podrían ser las claves de un eventual acuerdo 

futuro. 
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Figura. Acuerdo de Salvamento Marítimo en el Ártico. 

Fuente: Arctic Portal. https://arcticportal.org/ap‐library/yar‐features/421‐arctic‐search‐and‐rescue‐agreement 
 

 
Las políticas árticas de los actores árticos 
Como se ha visto, las cuestiones litigiosas se han ido resolviendo de modo cooperativo, 

particularmente después de la Guerra Fría, que es cuando el deshielo físico se ha 

incrementado significativamente en la región y con ello la intensidad de las relaciones. Y 

la globalización ha extraído el Ártico de su aislamiento instalándolo inevitablemente en 

el espacio global y en su lógica.  

El Ártico es relevante para Rusia. No en vano obtiene de él entre el 10 y el 20 % de su 

PIB y el 20 % de sus exportaciones. La cuestión es que el Ártico, hasta la crisis de 

Ucrania, no ocupaba un lugar preferente en las agendas de las grandes potencias, como 

lo hace ahora. Las publicaciones estratégicas rusas insistían en preservar el Ártico como 

un espacio de paz y cooperación. En este sentido, Rusia ha fomentado la cooperación 

tanto bilateral como multilateral con otros Estados con intereses en el Ártico y ha 

subrayado reiteradamente que se adhiere a la Convención de las Naciones Unidas 

sobre el Derecho del Mar44.  

                                                            
44 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Iván. (Re)militarización del Ártico: ¿cautivos de un dilema de seguridad? Universidad de 
Barcelona, 2019. 
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Pero esta afirmación no se encuentra avalada por los hechos. Así, el incremento del 

armamento ruso en el Ártico y la modernización del existente, que se ha producido a 

partir del año 2000, tiene un punto de contradicción con tales declaraciones. Y esta es 

mayor si se considera que este rearme se ha producido al mismo tiempo que el gasto 

militar se reducía en relación con el PIB del país. Esto dota de mayor significado la 

intencionalidad política con que se hace. En 2007 Rusia, al igual que hacía en la Guerra 

Fría, retomó sus patrullas aéreas en la zona hasta el límite mismo de los Estados vecinos. 

En cualquier caso, tras la llegada de Putin al Gobierno la política rusa hacia el Ártico 

adquirió una dimensión más asertiva. Este espacio pasó a erigirse como un punto clave 

de la estrategia rusa en el año 2008, cuando se elaboró el documento Fundamentos de 

la política estatal de la Federación Rusa en el Ártico hasta el año 2020 y con una 

perspectiva ulterior. En este documento Rusia planteaba su política en el Ártico desde 

dos enfoques divergentes: por un lado, la cooperación y, por otro, el rearme militar con 

vistas a la defensa de su soberanía45. 

Siguiendo estas directrices Rusia situaba el Ártico como prioridad regional en su 

Concepto de Política Exterior de 2013. En 2014 estableció un Mando Estratégico 

Conjunto para el Ártico y se han reabierto bases aéreas, desplegando elementos de 

defensa de costa. En 2017, el país disponía de seis bases militares, dieciséis puertos de 

aguas profundas y trece bases aéreas, cuatro brigadas y además ha instalado un «domo 

de Defensa Antiaérea», dotado de misiles S-400. Rusia ha renovado la base aérea de 

Nagurskoye, en Alexandra Land, y la base aérea de Temp, en la isla de Kotelny. Su Flota 

Norte con submarinos balísticos, nucleares de ataque, portaviones… dispone, además, 

como prueba de la adaptación de su fuerza al medio, de seis rompehielos nucleares con 

capacidad de navegación por el Ártico, junto a veinte rompehielos convencionales46.  

 

                                                            
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/362319/Fern%C3%A1ndez%20G%C3%B3mez%2C%20Iv%C3%A1n.pdf?seque
nce=1 
45 BAQUÉS QUESADA, Josep, y ARRIETA RUIZ, Andrea. «La estrategia rusa en el Ártico», Revista General de 
Marina. Noviembre de 2019, pp. 731-745. 
46 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Iván. (Re)militarización del Ártico: ¿cautivos de un dilema de seguridad? Universidad de 
Barcelona, 2019. 
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/362319/Fern%C3%A1ndez%20G%C3%B3mez%2C%20Iv%C3%A1n.pdf?seque
nce=1 
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Fuente: PAUL, Michael; Swistek. «Russia in the Arctic». Stiftung Wissenschaft und Politik. 2/2/2022. 

 https://www.swp‐berlin.org/publications/assets/Research_Paper/2022RP03/images/2022RP03_Russia_Arctic_004.png 
 

A finales de 2019 publicó su Plan para el Desarrollo de la Ruta Marítima Norte. Se trata 

de una estrategia integral para los próximos quince años que incorpora «84 puntos y 

cubre un amplio margen de prioridades, desde el desarrollo de la infraestructura 

necesaria y la construcción de nuevos navíos, hasta el mapeo de recursos naturales y el 

lanzamiento de nuevos satélites y de equipo meteorológico». Este plan prevé hasta la 

construcción de cuarenta buques, incluyendo ocho rompehielos y dieciséis naves de 

rescate y apoyo, todo ello con horizonte 203547.  

Pero como nos recuerda Alejandro Mackinlay, el problema de los puertos y bases 

navales en el oeste ártico ruso es que, además de encontrarse situados en la proximidad 

de la frontera con Finlandia y Noruega, el tránsito entre ellos y las aguas abiertas del 

                                                            
47 MENOSKY, Rachael. «El plan de Rusia para avanzar en el Ártico», El ojo digital. 
https://www.elojodigital.com/contenido/18017‐el‐plan‐de‐rusia‐para‐avanzar‐en‐el‐artico 
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Atlántico debe hacerse, especialmente durante el invierno, barajando la costa noruega; 

de hecho, hasta el 80 % de este tráfico del Ártico pasa por las inmediaciones del país. 

Así, la situación de los principales accesos marítimos de Rusia es cuando menos 

complicada, algo que en periodos de tensión se hace evidente y que además enlaza con 

la tradicional percepción rusa sobre la seguridad de su extensísimo territorio48. La 

entrada final de Finlandia y Suecia impulsadas por la invasión de Ucrania, para las que 

Rusia ya ha previsto represalias, acentuará tal situación. 

En cualquier caso, el peso del Ártico ha sido históricamente mayor en Rusia que en el 

resto de los países de la región lo que, como ya se ha apuntado, esa cultura explica el 

mayor desarrollo de su costa y la mejor calidad y cantidad de sus medios técnicos. Hoy 

en día Rusia es el único país que tiene buques civiles de propulsión nuclear, en concreto, 

12 rompehielos de propulsión nuclear de un total de 40. Los rompehielos son la 

capacidad clave para el control de la navegación49. Y sirven para tomar la medida del 

interés real por la región. 

Rusia considera la región como de capital importancia. De hecho, sus políticas implican 

una cierta patrimonialización de este espacio, como si la historia y la geografía le 

concedieran un mayor derecho que al resto de los actores regionales. Cuando Putin visitó 

el archipiélago de Franz Josef Land en 2008 ya sostuvo que, geopolíticamente, los 

intereses más profundos del Estado ruso estaban relacionados con el Ártico y que la 

región debía ser dominada50. 

Las demandas de energía derivadas de la mayor presencia humana y del incremento del 

tráfico de la región han provocado hasta el despliegue de plataformas flotantes de 

producción de energía nuclear, de modo que se prevé que el Ártico ruso tendrá, para 

2035, las aguas más nuclearizadas del planeta51. De los sesenta y un campos de gas y 

petróleo de gran tamaño existentes en el Ártico, cuarenta y tres se encuentran en 

Rusia52. Utilizando las palabras de Vladimir Putin en 2014 en el Ártico se da «una 

                                                            
48 MACKINLAY, Alejandro. Escandinavia, una geopolítica marcada por lo marítimo. Documento de Investigación 
46/2018 del Instituto Español de Estudios Estratégicos, 20 de abril de 2018. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO46‐2018_Escandinavia_A.Mackinlay.pdf 
49 ALAEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico», Global strategy, n.º 27/2022.
https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
50 BAQUÉS QUESADA, Josep, y ARRIETA RUIZ, Andrea. «La estrategia rusa en el Ártico», Revista General de 
Marina. Noviembre de 2019, pp. 731-745. 
51 https://www.infodefensa.com/latam/2019/09/02/opinion-artico-nuclear.php 
52 CONNOLLY, Gerald E. NATO and Security in the Arctic report. OTAN, Subcomité de Relaciones Transatlánticas, 
octubre de 2017. 
https://www.nato‐pa.int/download‐file?filename=sites/default/files/2017‐11/2017%20‐
%20172%20PCTR%2017%20E%20rev.1%20fin%20‐%20NATO%20AND%20SECURITY%20IN%20THE%20ARCTIC.pdf 



206

b
ie

3

La geopolítica ártica después de la guerra de Ucrania 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

Documento de Análisis  34/2023  37 

concentración de prácticamente todos los aspectos de la seguridad nacional: militar, 

político, económico, tecnológico, medioambiental y de recursos»53.  

El deshielo ha abierto una nueva frontera que proteger. Sus intereses, como se ha visto, 

están referidos a los recursos y el control de los pasos. Y hay que considerar los 

elementos psicosociales: la presencia de Estados Unidos en la región provoca el retorno 

de la antigua rivalidad en cuyo contexto rechaza también la presencia de la OTAN. En 

este sentido, impugna como muy hostil la inclusión de Finlandia (consumada ya) y Suecia 

en esta organización, en tanto que una grave alteración del statu quo vigente en las 

inmediaciones de su territorio. Su temor es que el deshielo permita replicar en el Ártico 

lo que ocurrió en Europa del Este tras el fin de la Guerra Fría54. 

Los intereses de Estados Unidos, por su parte, se sitúan en la región de Alaska. EE. UU. 

compró Alaska por 7 millones de dólares en 1867, y esta región actualmente aporta un 

0,24 % del PIB norteamericano. Alaska es miembro efectivo de la Unión desde 1959, ya 

que antes tenía estatus de territorio, pero no representación política en Washington. 

Por ello, Estados Unidos cuenta con importantes recursos minerales, petrolíferos o 

madereros, pero su costa limítrofe con el Ártico es reducida por más que se sitúe en sus 

aledaños. Igualmente, hace una interpretación en clave defensiva de sus propias 

intenciones, pero, al mismo tiempo, exhibe la desconfianza que le suscita el rearme ruso 

y, sobre todo, la presencia china en el entorno y en el contexto de la actual rivalidad 

geopolítica entre ambos países. Además, siempre ha sido dogmático en lo que se refiere 

a la libertad de los mares, lo que le lleva a confrontar tanto con Canadá como con Rusia 

con respecto a las rutas o pasos árticos y a su derecho al control sobre ellos.  

Estados Unidos hace una lectura de la región en una clave securitaria, y ha incrementado 

su estatus político designando a un embajador para la región. En términos militares, y 

por su condición de superpotencia, es clara su superioridad global respecto de cualquier 

posible contendiente, máxime considerando sus capacidades nucleares, con las que solo 

Rusia se puede comparar. Y es capaz de trasladar esa superioridad global al escenario 

Ártico.  

                                                            
53 CÁNOVAS SÁNCHEZ, Bartolomé. El preocupante incremento de la actividad rusa en el Ártico. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos. DIEEEO39/2017. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO39-
2017_ActividadRusa_Artico_BartolomeCanovas.pdf 
54 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Iván. (Re)militarización del Ártico: ¿cautivos de un dilema de seguridad? Universidad de 
Barcelona, 2019. 
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/362319/Fern%C3%A1ndez%20G%C3%B3mez%2C%20Iv%C3%A1
n.pdf?sequence=1 
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Consecuentemente, no ha habido tanto un rearme como un moderado incremento de 

sus fuerzas en la región, pues esta se encuentra cubierta por su capacidad de actuación 

global. Con todo, en 2017 solo disponía de un rompehielos de gran tamaño operativo de 

los cuatro con que contaba, lo que hace pensar que el Ártico no es un escenario tan 

relevante para los norteamericanos como parece serlo para Rusia, al menos hasta 

fechas recientes. 

Pero en agosto de 2018, la Armada estadounidense reactivó la Segunda Flota en el 

Atlántico Norte. Ha desplegado portaviones en el Ártico, se han hecho operaciones 

submarinas, se ha establecido en la región la 11ª División Aerotransportada, un nuevo 

Centro Regional de Entrenamiento de Combate y un Centro de Estudios de Seguridad 

del Ártico, se ha creado una nueva Oficina de Resiliencia Ártica y Global en el 

Departamento de Defensa. 

 
Figura. Distribución del Ártico en mandos militares norteamericanos. 

Fuente: «2011 Unified Command Plan streamlines U.S. military responsibilities in the Arctic», CRYOPOLITICS. 2011. 
https://www.cryopolitics.com/2011/05/09/2011‐unified‐command‐plan‐streamlines‐u‐s‐military‐responsibilities‐in‐the‐arctic/ 

 
  

Hay que destacar el ejercicio Cold Response 2022 dentro de los ejercicios organizados 

regularmente desde 2006 y en el que, en esta ocasión, participaron 30.000 
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efectivos de 23 países. Sin embargo, la escala no supera el ejercicio de la OTAN, Trident 

Juncture 2018, que Noruega organizó ese año. Participaron 50.000 soldados de 31 

países de la alianza y socios. Por lo tanto, Trident Juncture todavía tiene el récord como 

el mayor ejercicio militar en territorio noruego desde 1981.  

Otros ejercicios relevantes en la región son los Noble Defender, estos son expresión 

explícita de la voluntad y compromiso de la Alianza con los países de estas latitudes. 

Por el lado ruso y en la mejor de las tradiciones de la Guerra Fría, Rusia ha reactivado 

los ejercicios militares. Así, el Ejercicio de Escudo Oceánico de la Flota del Norte, 

realizado en agosto de 2019, tuvo lugar antes o simultáneamente a los ejercicios Vostok-

18, Tsentr-19 y Grom-19 en otros lugares del Ártico. Debemos destacar los ejercicios 

Umka-2022 en los que se dispararon misiles de crucero frente a la costa de Alaska. El 

ejercicio Vostok-18 se efectuó en septiembre de 2018 en el este de Rusia y parcialmente 

en el mar de Bering. Involucró a un total de 300.000 soldados y fue el mayor ejercicio 

militar realizado por Rusia desde 198155.  

El ministro de Defensa noruego hizo pública su preocupación por los ejercicios Tsentr-

19. Y, es que Noruega, por su proximidad a Rusia, es muy sensible a las cuestiones de 

seguridad y políticamente muy activa habiendo dotado de un notable impulso al concepto 

de High North (otra forma de referirse el Ártico a la par que un concepto estratégico) en 

el ámbito OTAN en su intento de tratar de implicar más a esta organización en el Ártico. 

El Alto Norte es la prioridad estratégica más importante de la política exterior noruega, 

especialmente en cuanto a las oportunidades comerciales y sociales. Pero, además, y 

simultáneamente, intenta mantener una relación constructiva, amistosa y cooperativa 

con Rusia. Noruega, obviamente, está preocupada por las acciones de Moscú en la 

región, que ha incrementado agresivamente sus fuerzas en sus mismas fronteras y 

organiza allí ejercicios. No obstante, promueve la estabilización y utiliza para fomentarla 

su ventaja tecnológica como elemento de atracción e intercambio. Una suerte de mantra 

oficial que recoge esta lógica y que con frecuencia es empleado para referirse a la región 

es «Alto Norte-Baja Tensión». 

El 40 % de Canadá pertenece al Ártico, de modo que este país supone un 25 % de la 

masa terrestre ártica. A pesar de esto, y del carácter simbólico del Ártico en la identidad 

canadiense, el país no desempeña un rol fundamental en el área —y así es 

                                                            
55 https://israelnoticias.com/militar/la-presencia-militar-de-rusia-en-el-artico/ 
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explícitamente reconocido a nivel político— cuando se afirma intentar favorecer su 

desarrollo para no quedarse atrás en la actual pugna56. 

De su retórica y gestualidad política se puede deducir su intención de intercambiar el 

tradicional internacionalismo y la condición de potencia intermedia del país por el 

«continentalismo» y la condición de gran potencia. En esta lógica ha dificultado el acceso 

de la Unión Europea a la zona (vetando, por ejemplo, su entrada como observador en el 

Consejo Antártico) y trata de alejar a la OTAN de la región57. No olvidemos que el 

exclusivismo nacionalista de Canadá condujo, a mitad de los noventa, al conflicto del 

fletán, cuando este país amplió unilateralmente su zona económica exclusiva más allá 

de las 200 millas.  

En 2019 se presentó un plan estratégico de diez años para la región ártica del país, que 
incluye un refuerzo de la presencia militar en esa zona, aseverando, en relación con el 

Paso del Noroeste —este ha experimentado un incremento del tráfico del 17 % desde 

2017— que «Canadá sigue comprometida a ejercer su soberanía» sobre ese paso que 

otros países, incluido Estados Unidos, consideran como aguas internacionales. Asevera, 

además, que «hay un creciente interés internacional y una mayor rivalidad en el Ártico 

canadiense por parte de actores estatales y no estatales que intentan beneficiarse de los 

numerosos recursos naturales de la región y de su postura estratégica»58. 

Canadá (y Rusia, como se ha visto) trata de limitar el acceso a los asuntos de la zona 

exclusivamente a los Estados costeros, es decir, excluyendo también a Islandia, 

Finlandia y Suecia. Esto sin duda debilita la posición de la Unión Europea en el Ártico y 

también a la propia de la OTAN, que no gusta que se instale en la zona. No obstante, la 

falta de legislación es una ventana de oportunidad para que Gobiernos ajenos a esa área 

traten de implicarse en sus asuntos59.  

Dinamarca incorpora las contradicciones de su relación con Groenlandia y las islas Feroe 

que disponen de una amplia autonomía. El país es ejemplo de cómo el espacio ártico se 

solapa a otros espacios —en este caso al europeo— sin primar sobre ellos, 

                                                            
56 VELÁZQUEZ LEÓN, Sonia. La internacionalización del hielo: nuevos actores en el Ártico. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos. DIEEA 024/2015. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO24-2015_Artico_SoniaVelazquez.pdf 
57 PERREAULT, Francois. «El “tira y afloja” político sobre la gobernanza del Ártico: el viaje de China hacia la 
condición de observador permanente», en VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. 
Dos visiones complementarias. España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
58 https://www.infobae.com/america/mundo/2019/09/11/canada-anuncio-un-plan-para-aumentar-su-presencia-
militar-en-el-artico/ 
59 SÁNCHEZ ANDRÉS, Antonio. «Rusia y la geoestrategia del Ártico», Real Instituto Elcano. ARI 63/2010, 6 de abril 
de 2010.
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contribuyendo tanto a su diversidad como a su identidad. Esta mezcla tiene como lógica 

consecuencia que la legislación de la Unión Europea no se aplique ni a las islas Feroe 

ni a Groenlandia por su autonomía respecto de los daneses. 

La estrategia danesa tiene una clara perspectiva global, y las oportunidades económicas, 

los conocimientos científicos y la cooperación global son componentes claves de su 

política. Ha realizado inversiones importantes en los últimos años para reforzar su 

capacidad militar y planea crear una fuerza de respuesta ártica. La presencia china en 

Groenlandia es vista con particular recelo por Estados Unidos que ha intentado adquirir 

esta isla, siendo tal petición una vez formulada públicamente rechazada por 

extravagante. 

 

La Unión Europea y el Ártico 
Dinamarca nos trae al papel de la Unión Europea en el Ártico. Y así, frente al aparente 

éxito chino, encontramos el indiscutible desencanto europeo. Y es que la relación 

europea con el Ártico es compleja, y no ha sido todo lo exitosa que pudiera.  

Sus políticas hacia el Ártico —que, con todo, han experimentado vaivenes de intensidad 

y dirección, razón por la que se le ha denominado «actor vacilante»— se han visto 

frenadas y eso pese a que los Estados parte de la UE son Estados árticos —Dinamarca, 

Finlandia y Suecia— y tienen evidentes intereses. Y la región no solo es contigua al 

espacio europeo, sino que puede verse o presentarse como parte de este. 

Así, contra sus deseos, puede decirse que se ha impuesto un tope a su capacidad de 

actuación política, lo que hasta provocó una relativa involución de sus políticas hacia la 

región.  

Su contribución al desarrollo económico, científico y social de la zona es notable. Los 

intereses de la Unión Europea en la región ártica abarcan diferentes aspectos como el 

medio ambiente, la energía, el transporte y las pesquerías. En consonancia con ello, 

aspiró a influir en su reglamentación jurídica, cosa que no fue posible por las reticencias 

tanto de Canadá como de Rusia. Ambos países en 2008 también impidieron que 

obtuviese el estatus de observador en el Consejo Ártico60, aduciéndose para ello la 

problemática de su política sobre la caza de focas. 

                                                            
60 CONDE PÉREZ, Elena. «Geopolítica del Ártico. Especial referencia de los intereses de España en la región 
ártica» en VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. 
España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
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La Unión Europea tiene el estatus de «Estado observador pendiente» concedida en la 

Cumbre del Consejo Ártico en Kiruna en 2013 y por lo que debe solicitar permiso para 

su presencia en cada reunión individual. Este estatus no se corresponde ni con el peso 

político de la Unión en la región ni con su esfuerzo en investigación en la misma. 

Y eso cuando 6 países de la UE, entre los que se encuentra España recibieron el estatus 

de Estado observador. Estos suman a sus identidades nacionales una identidad 

específica cuyo peso varía según la latitud media del conjunto del país61. Con todo, la 

UE ha participado intensamente en la dimensión nórdica colaborando con Rusia (en su 

momento), Noruega, Islandia y Finlandia. 

Y es que la relación con la UE los Estados del árticos se han dividido tradicionalmente 

en tres categorías: los Estados miembros (Dinamarca, Finlandia y Suecia), los Estados 

asociados (Noruega e Islandia) y los socios estratégicos (Canadá, Estados Unidos y la 

Federación de Rusia)62.  

Dinamarca es un ejemplo de cómo el espacio ártico se solapa con otros espacios, en 

este caso al europeo, sin primar sobre ellos y contribuyendo a su diversidad; pero 

también convirtiéndolo en fuente de su identidad.  

Esta mezcla tiene como lógica y razonable consecuencia que la legislación de la UE no 

se aplique ni a las islas Feroe ni a Groenlandia, por su autonomía respecto de la metrópoli 

danesa, lo que dota al conjunto de un carácter confederal que no es extraño dada la 

diversidad de identidades que se suman y las distancias existentes entre ellas. 

El reino de Dinamarca incorpora así las contradicciones de la relación de la metrópoli 

con Groenlandia y las islas Feroe que disponen de una amplia autonomía. Su estrategia 

para el Ártico 2011-2020 —la edición posterior para el ciclo 2021-2030 ha experimentado 

un políticamente significativo retraso y, a fecha de abril 2023, aún no se conoce— tiene 

una vocación claramente global, y pone acento en las oportunidades económicas, 

científicas y de cooperación.  

                                                            
61 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico» en PÉREZ GONZÁLEZ, Carmen 
y Cebada Romero, Alicia. MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. (dir.). Instrumentos y regímenes de cooperación 
internacional. Editorial Trotta, 2017 
https://www.investigadoresporelmundo.com/data/100254/assets/Elena Conde Perez El regimen de los espacios 
polares@1541512405303.pdf 
62 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico» en PÉREZ GONZÁLEZ, Carmen 
y Cebada Romero, Alicia. MARIÑO MENÉNDEZ, Fernando M. (dir.). Instrumentos y regímenes de cooperación 
internacional. Editorial Trotta, 2017 
https://www.investigadoresporelmundo.com/data/100254/assets/Elena Conde Perez El regimen de los espacios 
polares@1541512405303.pdf 
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Dinamarca es signataria de la declaración de Ilulissat en 2008, población que no en vano 

se sitúa en territorio groenlandés. La salida de Groenlandia de la Comunidad Económica 

Europea en 1985 constituye un precedente del Brexit al que no se ha prestado 

demasiada atención. Y no es esta una cuestión precisamente menor, pues hizo perder a 

la UE casi la mitad de su tamaño actual y la limita geográficamente, cuando antes su 

espacio físico llegaba hasta el Ártico.  

La relación de Groenlandia con la Unión Europea, después de que abandonara sus 

estructuras, se materializó en forma de acuerdos de pesca, el primero de los cuales fue 

ya de 1985. El subsidio europeo por los derechos pesqueros se realiza a cuenta de los 

presupuestos generales; es el fish for cash vigente entre 1985 y 200663.  

En 2003 —basándose en un informe del Tribunal de Cuentas de la UE que daba noticia 

de las bajas cantidades de pescado disponibles en las aguas de Groenlandia, de modo 

que la UE «pagó por un pescado que potencialmente no existía»— se acordó «la 

necesidad de mejorar las futuras relaciones entre la Unión Europea y Groenlandia». Esto 

dio lugar a una decisión en el sentido de que la ayuda financiera desembolsada por la 

Comisión Europea a Groenlandia debería disociarse parcialmente de las cuotas de 

pesca, de modo que, junto a esta, se establecieron políticas para la formación y 

desarrollo inuit64. 

En fin, Groenlandia se ha relacionado con la UE a través de la Asociación de Países y 

Territorios de Ultramar (OCTA, en sus siglas en inglés; sus miembros individuales son 

OCT). Esta fue fundada en 2000 y agrupa a 13 territorios especiales de los Estados 

miembros como Aruba o la Polinesia Francesa. Estamos ante un espacio poscolonial en 

el que la presencia de Groenlandia es ciertamente atípica. Su caso, como único OCT en 

el Ártico, lleva a la expansión de los intereses y acciones de la Unión Europea en esta 

región, pero también, a la contra y como movimiento inverso, trae a Groenlandia a 

Europa.  

El compromiso europeo con esta parte del mundo no solo resulta una necesidad derivada 

de su carácter de actor global. Y es que Europa tiene intereses tanto en el Ártico 

«europeo» como en el Ártico en general, lo que hace de la UE un actor importante en la 

región, pero no un actor dominante, lo que no es conforme a su filosofía de softpower.  

                                                            
63 KOBZA, Piotr. «European Union-Greenland relations after 2015 – a partnership beyond fisheries», Journal of 
Military and Strategic Studies, Volume 16, Issue 4. 2016. 
64 KOBZA, Piotr. «European Union-Greenland relations after 2015 – a partnership beyond fisheries», Journal of 
Military and Strategic Studies, Volume 16, Issue 4. 2016. 
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Y eso cuando la ubicación ártica de Groenlandia puede favorecer los intereses de la 

Unión Europea. Y, por su parte, Groenlandia puede encontrar en la UE un aliado para la 

región. La UE no puede sustituir a la metrópoli, pero sí puede proveer un punto de 

referencia a una OCT, proporcionar patronazgo político, dar apoyo económico y 

regulatorio, y, sobre todo, apoyo y protección frente a las presiones externas65. 

Consecuentemente, la isla está llamada a ser una pieza esencial en la estrategia europea 

para el Ártico, no en vano es un territorio que, sin ser de la UE, pertenece a un país que 

sí lo es; y es un territorio que por su tamaño, recursos y ubicación resulta 

geopolíticamente relevante. Y además es el único territorio rico en materias primas con 

conexión con la Unión Europea. Y eso cuando, como consecuencia del deshielo, se 

posibilita el acceso a los recursos y se produce la aparición de nuevas rutas de 

transporte. Esto, además, acentúa la rivalidad geopolítica y es una razón de peso del 

énfasis que la UE está poniendo en esta región. La mayor autonomía de Nuuk puede 

resultar útil para hacer presente a la UE en la zona y con ello en la agenda global, 

mientras reformula en clave local sus políticas. 

Pero no solo es la variabilidad de la intensidad de su interés hacia la región sino también 

la dirección. Hay analistas que censuran la falta de sensibilidad europea hacia la región 

en general y hacia Groenlandia en particular. Así, en 2006 el Parlamento Europeo, 

influido por grupos animalistas, aprobó una norma prohibiendo el comercio e importación 

de artículos de piel de foca cuando la caza de este animal es un medio de vida tradicional 

inuit y hasta era considerada un símbolo de la identidad nacional, habiendo áreas, 

además, en que era el único medio de vida. Esto ha generado un rechazo por más que 

en 2009, se excluyera de la proscripción a las pieles de focas cazadas por los inuit66.  

Pero también es cierto que, en 2006, la Comisión Europea hizo público su primer 

pronunciamiento específico sobre la región —una Declaración conjunta sobre la 

asociación entre la Unión Europea, Dinamarca y Groenlandia— que iba claramente más 

allá de la pesca por primera vez desde 1984. Eso sí, su apuesta por una legislación 

                                                            
65 KOBZA, Piotr. «European Union-Greenland relations after 2015 – a partnership beyond fisheries», Journal of 
Military and Strategic Studies, Volume 16, Issue 4. 2016. 
66 ADLER-NISSEN, Rebecca. «Diplomacy as Impression Management: Strategic Face-Work and Post-Colonial 
Embarrassment», CIPSS Speaker Series on International Security and Economy McGill University. 2012. 
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específica para la región, a modo de Tratado Antártico, fue tildada de inoportuna, una 

injerencia y rechazada mediante la declaración de Ilulisat que pudo estimular67.  

Y el cambio climático y el calentamiento global han dotado de mayor visibilidad al Ártico 

y a la isla, lo que se ha sumado a los anhelos de autonomía e independencia de su 

población, así como a los intentos para su compra por parte de Estados Unidos ha 

generado inquietud y contribuido a que se le preste una mayor atención.  

Es más, el conjunto de circunstancias que concurren en el Ártico ha incrementado la 

voluntad de cooperación con la Unión Europea que ya se había materializado en la 

creación de una «ventana ártica» en la Dimensión Septentrional de la Política Europea 

de Vecindad y en las políticas árticas de no pocos de los Estados miembros68. 

De esta forma, los intereses de la Unión Europea en la región ártica comenzaron 

centrándose en los aspectos medioambientales, principalmente relacionados con el 

fenómeno del cambio climático. Posteriormente, ha ido orientándose hacia los aspectos 

geopolíticos y estratégicos, integrándolos en el diseño de su política marítima para perder 

fuerza posteriormente y recuperarla de nuevo69. 

Después de 2013, la relación entre la Unión Europea y Groenlandia se ha enriquecido 

con nuevos ámbitos de cooperación —regional y multilateral— en el contexto del 

concepto «Europa global»70. No obstante, a pesar de todas las declaraciones y esfuerzos 

para iniciar una nueva fase postpesca, el ámbito pesquero sigue siendo, en términos 

económicos, con mucho el más importante, sino el único significativo, superando, entre 

2011-2014, el 90 % de las exportaciones de Groenlandia a la Unión Europea. En lo que 

se refiere a materias primas, y más a la vista de los vaivenes políticos de Groenlandia al 

respecto, la UE se encuentra a la expectativa71.  

                                                            
67 CONDE PÉREZ, Elena. «Geopolítica del Ártico. Especial referencia de los intereses de España en la región 
ártica» en VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. 
España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
68 CINELLI, Claudia. «La «Cuestión Ártica» y la Unión Europea», Revista Española de Relaciones Internacionales. 
2009, pp. 138-163. 
69 CONDE PÉREZ, Elena. «Geopolítica del Ártico. Especial referencia de los intereses de España en la región 
ártica» en VV. AA. Documentos de Seguridad y Defensa 66 Geopolítica del Ártico. Dos visiones complementarias. 
España-Singapur. Instituto Español de Estudios Estratégicos, 2014. 
70 UNIÓN EUROPEA. «Annex Multiannual Indicative Programme (MIP) 2021-2027 for eu cooperation with 
Greenland». 
https://international-partnerships.ec.europa.eu/system/files/2021-12/mip-2021-c2021-9159-greenland-annex_en.pdf 
71 High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. «Joint Communication to the European 
Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A stronger 
EU engagement for a peaceful, sustainable and prosperous Arctic». Bruselas, 13/10/2021. 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/2_en_act_part1_v7.pdf 
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Desde 2016, la Declaración de la Comisión y el Parlamento Europeo considera en 

general, el cambio climático como el problema principal que fija en las líneas políticas 

hacia el Ártico. Y en su declaración de 2021, propone destacar el papel esencial de los 

Estados polares; fomentar el diálogo constructivo y la cooperación en un entorno de 

cambio geopolítico; resaltar el papel de la COVEMAR en términos de gobernanza y 

UNCLOS; impulsar el desarrollo sostenible y de los pueblos indígenas a la vez que 

pretende mejorar la comprensión del entorno; busca promover la protección civil y 

emergencias, la lucha contra la contaminación, y la protección y control de la pesca. Y 

entre las actuaciones concretas con la que se materializa dicho interés se encuentra la 

creación de un consulado en Nuuk y un enviado de la UE para el Ártico72. 

 
China y el Ártico 
La presencia de China en el Ártico obedece a su política revisionista, esto es, al 

replanteamiento de su estatus como potencia global, expresión de lo cual también sería 

su participación en la gobernanza del Ártico, en tanto que el espacio geopolítico relevante 

y del que, solo por ello, una potencia global no puede estar ausente. Además, su 

presencia contribuye a mejorar su capacidad de intermediación en otras regiones. 

Resaltar que China ya era signataria del tratado de Svalbard de 1925. 

Así, en 2005 empezó a manifestar su voluntad de ser más activo en el Ártico. En 2013, 

y tras aproximarse a Moscú, obtuvo el estatus de observador del Consejo Ártico. En 

2017, el presidente Putin invitó al presidente Xi a unir la Ruta de la Seda a la Ruta Ártica 

Noroeste. Todo lo cual condujo a que en 2018 publicara una estrategia para la región 

bajo el nombre de China Artic´s policy en cuyo contexto se define como un «Estado casi 

ártico», a pesar de encontrarse su punto más próximo a dicho espacio a 811 millas, 

mientras recuerda que los países que no son litorales también son portadores de 

derechos. Referir que China lanzó su primer satélite de observación polar en 2019. 

El país asiático, actúa en el Ártico con los mismos principios y lógica política con que lo 

hace en otros territorios: una política componedora y de seducción orientada al largo 

plazo. Lo que en clave local se traduce en la generación de redes de cooperación e 

influencia económica en los miembros del Consejo Ártico.  

                                                            
72 Ibídem. 
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Estamos ante una estrategia política para la zona definida como Ruta de la Seda Polar, 

con tal nombre se quiere significar la naturaleza global del proyecto chino cuya estrategia 

para el Ártico tiene dimensión y es parte coherente de su proyecto. 

Esta se sustenta en una suerte de Plan Marshall —ejecutado desde el principio de no 

interferencia en los asuntos internos— que sirva para la creación de vínculos duraderos, 

los cuales están basados en la capacidad de financiación china. Mediante esta 

estrategia, pretende lograr el acceso a los hidrocarburos y materias primas, pero también 

disponer de una ruta alternativa en previsión de un eventual cierre del estratégico 

estrecho de Malaca.  

La práctica de la política China para el Ártico se traduce en asociaciones bilaterales, 

principalmente, con los Estados árticos europeos. De este modo, pretende evitar que el 

Ártico quede consignado en exclusiva a los países árticos reconociéndose sus propios 

intereses.  

Como resultado, poco a poco y de modo hasta pedagógico, China ha ido introduciéndose 

en la región, con sus éxitos y sus fracasos, discretamente, a través de actuaciones soft, 

frecuentemente científicas y de cooperación, con las que, además, entra en 

conocimiento con el entorno físico y político, readaptando su actuación al entorno. 

Así, instrumenta su asociación estratégica con Rusia al tiempo que se sirve de sus 

debilidades geoeconómicas y geoestratégicas para que este país no obstaculice su 

presencia en el área, como ha hecho en otros casos. De este modo puede tomar parte 

en el diseño de las políticas árticas y fomentar el desarrollo del Ártico ruso en su propio 

beneficio. Y es que, con el progresivo enfriamiento de las relaciones con Occidente, 

China se ha acercado a Rusia buscando ganar profundidad estratégica y evitar un 

eventual cerco occidental.  

China comenzó a operar en la región hacia 2015, no obstante, no ha tenido fuerzas 

militares permanentes en el Ártico, lo que requeriría, obviamente, de la conformidad rusa. 

Merecen destacarse por su simbolismo las maniobras ruso-chinas que desde 2017 

tienen lugar en la región y que han sido utilizadas hasta para presionar a los países de 

Asía-Pacífico como Japón. Y es que ambos países llevan a cabo desde 2019 patrullas 

aéreas conjuntas en el mar del Este de China y en 2021, durante los ejercicios 

Interacción Marítima en el mar de Japón dichas patrullas cruzaron el estrecho japonés 

de Tsugaru. Además, China ha solicitado a Rusia realizar operaciones con submarinos 

en el Ártico, lo que puede afectar aún más al equilibrio militar. 
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El Ártico ruso se lleva la mayor parte de las inversiones chinas en la región. Ahí están 

los aspectos económicos derivados de la relación como el acuerdo, ya de 2014, entre 

Gazprom y la china National Petroleum Corporation para exportar más de un billón de 

metros cúbicos de gas ruso de Siberia Oriental a China durante los próximos 30 años. 

Este se ha visto reforzado con otros conjuntos de exploración y explotación de 

hidrocarburos en el Ártico ruso, insertando así directamente a China en la región. El 

proyecto más importante ha sido el proyecto Yamal LNG, que comenzó su producción 

en diciembre del año 2017 y en cuyo contexto China coopera con Rusia (Novatek) y 

Francia (Total). Este proyecto consiste en un complejo formado por campos de 

producción de gas natural en el este de la península de Yamal, así como una planta de 

licuado y un puerto logístico en Sabetta, desde donde se licua y transporta el gas extraído 

a Asia Oriental73. Rusia precisa así de China para la exportación de gas licuado.  

Además, actualmente se está terminando Artic LNG-2 cuya puesta en servicio está 

prevista en 2023. En este proyecto, las corporaciones petroleras estatales chinas 

disponen de un 20 %, junto con Novatek, Total y Japan Arctic LNG, un consorcio 

japonés. China National Chemical Engineering y la firma rusa Neftegazholding firmaron 

un contrato en 2019 de 5.000 millones de dólares para construir infraestructura en el 

campo petrolero Payakha74. 

Es de destacar que la Compañía Naviera China COSCO se ha asociado con la rusa PAO

SOVCOMFLOT para operar los gaseros LNG desde la refinería de Yamal. Y está 

construyendo —se encuentra en fase de planificación— un puerto de aguas profundas 

en Arkhangelsk como base logística75. 

La guerra de Ucrania pone a China en la coyuntura de mantener su relación con Rusia, 

pero separando ambientes y manteniendo sus lazos con los demás Estados árticos, 

aunque solo sea como una forma de tratar de esquivar las sanciones, particularmente 

para empresas y referidas a tecnología.  

En lo que se refiere a la actuación china en el caso de las potencias medias árticas, 

desde no pocas fuentes ponen de manifiesto la eventual instrumentación de sus 

                                                            
73 FUSTER LEAL, Rubén. Connivencia ruso-china en el Ártico: explicación de la Ruta de la Seda Polar. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. 16 de noviembre de 2021.
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO128_2021_RUBFUS_Artico.pdf 
74 GREENWOOD, Jeremy y SHUXIAN, Luo. «¿Podría el Ártico ser una cuña entre Rusia y China?», War on the 
rocks. 4/4/2022. https://warontherocks.com/2022/04/could-the-arctic-be-a-wedge-between-russia-and-china/ 
75 ALAEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico», Global strategy, n.º 27/2022.
https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
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actividades comerciales, las cuales, en algunos casos, resultan difícilmente justificables 

desde una óptica puramente empresarial, lo que ha generado no poca desconfianza por 

parte de actores grandes y pequeños que han optado por tutelar sus actividades primero 

para restringirlas después. 

Más allá del intento de unir la Ruta Polar Ártica con la Ruta de la Seda, para lo que trató 

de construir el puerto más grande de Escandinavia en Suecia y unir Finlandia con China 

a través del ferrocarril, ahí están varios proyectos de infraestructura chinos que pudieran 

resultar de doble uso y que, en cualquier caso, tienen un punto extraño o contradictorio.  

Por citar algunos casos, referir los intentos de adquisición en Islandia de un terreno de 

250 km2 para un campo de golf y un aeródromo en un área donde no se puede jugar al 

golf; la compra de otro terreno de 200 km2 en Svalbard; la adquisición de una antigua 

base naval y la construcción de tres aeropuertos en Groenlandia; o la adquisición de una 

base submarina sueca76. 

El documento chino de política ártica publicado en 2018 establecía que la investigación 

científica para «explorar y comprender» el Ártico es la «prioridad y el enfoque» de la 

participación china en los asuntos del Ártico. Pero para Estados Unidos, en su estrategia 

de 2022, China ha «utilizado estos compromisos científicos para realizar investigaciones 

de doble uso con inteligencia o aplicaciones militares en el Ártico», lo que requiere que 

Estados Unidos responda posicionándose para «competir y manejar eficazmente las 

tensiones» en la región77. 

En el caso de Islandia, el país quedó muy quebrantado por la crisis financiera de 2008. 

Por eso se abrió a los créditos chinos y alcanzó un acuerdo de libre comercio en 2013, 

con la intención de convertir el país en una suerte de base logística. China ha abierto en 

el país una gran embajada —e Islandia ha correspondido con otra en China— en la que 

se apunta que podrían trabajar 500 funcionarios, pero solo trabajan 5. Con ello se quiere 

mostrar la ambición para el país y para el propio Ártico.  

Sin embargo, esta no se ve correspondida pues Islandia ha rechazado propuestas de 

infraestructuras portuarias, en concreto dos puertos de aguas profundas, y aun de 

compras de importantes extensiones de terrenos por parte de inversores chinos, todo lo 

                                                            
76 DOSHI, Rush; DALE-HUANG, Alexis y ZANG, Gaoqi. «Expediciones al Norte: las actividades y ambiciones de 
China en el Ártico», Brooking. Abril 2021. https://www.brookings.edu/research/northern-expedition-chinas-arctic-
activities-and-ambitions/ 
77 LIPIN, Michael. «China comienza a revivir proyectos científicos terrestres en el Ártico tras reveses», Voa News. 
5/12/2022. https://www.voanews.com/a/china‐begins‐to‐revive‐arctic‐scientific‐ground‐projects‐after‐setbacks‐
/6860756.html 
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cual motivó que hasta fuera felicitada por Estados Unidos. No obstante, desde el 2018, 

China tiene un Observatorio Científico Ártico en Karholl. 

Las estaciones científicas (como la estación Yellow River en las Svarbald o Islandia) y 

las expediciones —de las que, hasta 2021, había enviado 10— le dan un mayor 

conocimiento de la región y le ayudan a operar en ella.  

 
Figura. Proyectos árticos chinos. 

LIPIN, Michael. «China comienza a revivir proyectos científicos terrestres en el Ártico tras reveses», Voa News. 
5/12/2022. https://www.voanews.com/a/china-begins-to-revive-arctic-scientific-ground-projects-after-setbacks-

/6860756.html 
 

Con igual lógica, pero mucha menor fortuna, ha desplegado su esfuerzo político 

financiero en los otros países del entorno ártico con los que no rivaliza geopolíticamente. 

Noruega fue el primer país en permitir que China construyera una estación científica 

ártica; y Suecia fue el primero en todo el mundo en permitir que China construyera su 

propia instalación satelital78. Finlandia cuenta con un centro de investigación espacial e 

                                                            
78 DOSHI, Rush; DALE-HUANG, Alexis y ZANG, Gaoqi. «Expediciones al Norte: las actividades y ambiciones de 
China en el Ártico», Brooking. Abril 2021. https://www.brookings.edu/research/northern-expedition-chinas-arctic-
activities-and-ambitions/ 



220

b
ie

3

La geopolítica ártica después de la guerra de Ucrania 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

Documento de Análisis  34/2023  51 

intercambio de datos. Pero, tanto el proyecto finlandés como el sueco están siendo 

cuestionados79. 

Finlandia tiene una relevante relación comercial con China; Suecia forma parte de la 

financiación de proyectos del Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (AIIB, por 

sus siglas en inglés) al igual que Dinamarca, Islandia, Finlandia y Noruega80. 

Las relaciones entre China y Noruega han mejorado desde 2016 y buscan un acuerdo 

de libre comercio que permita las inversiones chinas, lo que, por una parte, favorece su 

posición respecto de Rusia, y por otro, da acceso a China al petróleo noruego. A lo que 

se suma la posesión noruega del archipiélago de las Svalbard. 

La cuestión es que Noruega, Islandia, Dinamarca y ahora también Finlandia son 

miembros de la OTAN. Y Suecia también quiere serlo. Y esta organización no mira con 

buenos ojos el incremento de la presencia China en la región, situando a los países frente 

a la contradicción de sus intereses. 

 

 
Figura. Conexiones de la Ruta de la Seda Polar con Noruega, Suecia y Rusia. Fuente: «The Arctic Link: 

Connecting Norway, Sweden, and Russia to China Trade», Silk Road Initiative. 
https://www.silkroadbriefing.com/news/2018/03/15/arctic-link-connecting-norway-sweden-russia-china-

trade/ 

                                                            
79 LIPIN, Michael. «China comienza a revivir proyectos científicos terrestres en el Ártico tras reveses», Voa News. 
5/12/2022. https://www.voanews.com/a/china‐begins‐to‐revive‐arctic‐scientific‐ground‐projects‐after‐setbacks‐
/6860756.html 
80 FERNÁNDEZ GÓMEZ, Iván. (Re)militarización del Ártico: ¿Cautivos de un dilema de seguridad?. Universidad de 
Barcelona, 2019. Disponible en: 
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/362319/Fernández%20Gómez%2C%20Iván.pdf?sequence=1 
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Una pieza fundamental de la estrategia China para el Ártico ha sido Groenlandia. China 

intentó utilizar este territorio a modo de puerta de entrada a la región, tanto por su 

posición estratégica como por los recursos de que dispone.  

A ello se sumaba las circunstancias de su vida política interna, toda vez que una 

población de 59.000 habitantes en un 88 % de etnia inuit en un territorio ubicado en una 

posición estratégica, con relevantes recursos naturales y de un tamaño equivalente a la 

mitad de la Unión Europea, mayoritariamente quieren la independencia de una metrópoli 

situada a varios miles de kilómetros, siempre y cuando tal cosa no suponga una merma 

de su calidad de vida. Y es que tras su eventual independencia perdería la generosa 

subvención presupuestaria que debido a su pertenencia a la Corona danesa les reporta. 

Tal cosa explica los intentos de compra de la isla por parte del presidente Trump, algo 

que ya había intentado Estados Unidos en anteriores momentos históricos. 

El objetivo de las inversiones de China en Groenlandia ha sido afianzarse en el Ártico, 

acercarse al territorio estadounidense y proveerse de recursos críticos como son el 

petróleo y las tierras raras para reforzar su monopolio. Entre 2011 y 2012, al poco de 

ampliar su autonomía, se produjo un intercambio de visitas gubernamentales entre Pekín 

y Nuuk, lo que se observó con inquietud desde la metrópoli por la posibilidad de provocar 

un desequilibrio en el Ártico. Y en 2020, el 19,2 %, esto es una cuota significativa, de las 

exportaciones de Groenlandia se dirigían ya hacia China. 

China es un gran inversor, dotado de abundante mano de obra barata, algo necesario 

para grandes proyectos, en los que además tiene experiencia, y más en los referidos a 

tierras raras, no en vano y como hemos visto tiene casi su monopolio.  

Por eso su política de penetración ha sido contestada concertadamente tanto desde 

Washington como desde Copenhague que han conseguido prácticamente anularla, 

hasta el extremo de dejar solo unos pocos trabajadores en el sector pesquero. Su 

número total se estima en alrededor de 50 personas las cuales trabajan en fábricas a lo 

largo de la costa oeste de Groenlandia81. 

Así, en 2016, China intentó la adquisición de una antigua estación naval groenlandesa, 

pero esta fue vetada por la metrópoli, y hasta se pretendió reabrirla para evitarlo. Y en 

2018, Copenhague se comprometió a mejorar los aeropuertos de Nuuk e Ilulisat, 

                                                            
81 VAN BRUNNERSUM, Sou-Jie. «China fracasó en sus ambiciones árticas en Groenlandia». Politico.eu. 
22/10/2022. https://www.politico.eu/article/china‐arctic‐greenland‐united‐states/ 
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después de que una empresa estatal china —convocada a instancias de las autoridades 

locales— fuera preaprobada para la construcción82. 

Es interesante observar cómo se trató la ampliación del aeropuerto de Nuuk. Así, cuando 

se abordó la financiación del aeropuerto, una empresa de inversión china, la Chinese 

Communication Construction Company (CCCC), se ofreció a financiar la construcción de 

todo el proyecto. Al final, Dinamarca consideró la financiación china un riesgo inasumible 

y decidió recabar para sí el 33 % del gasto razón por la que CCCC retiró su oferta83.  

La cuestión es que una Groenlandia independiente no hubiera podido proceder así. 

Aunque, merece reseñarse que finalmente el partido independentista que cuenta con el 

poder autonómico ha acabado prohibiendo la minería de uranio, cuya extracción es 

imprescindible para poder obtener tierras raras y que le hubiera dotado al país de la 

autonomía financiera que la independencia de Dinamarca requiere. No obstante, el daño 

que hubiera podido causar al medioambiente y las pesquerías, que son la base de los 

ingresos del territorio, hubieran podido ser muy elevados. 

Entre los groenlandeses, según las encuestas, la inclinación en pro de Estados Unidos 

(69 %), es muy superior a la que sienten por China (39 %)84. Pero esta simpatía hacia 

China no es despreciable.  

Al mismo tiempo, China también mantiene una presencia activa en la Antártida desde 

que, en 1983, fuera admitida en el sistema de Tratado Antártico. Hasta 2020, China ha 

realizado 36 expediciones a la región donde ya cuenta con cuatro estaciones, tres de 

ellas ubicadas en el área reclamada por Australia, y una quinta en el área del mar de 

Ross, en el territorio reclamado por Nueva Zelanda85. De este modo, se está 

posicionando estratégicamente en espera de una eventual revisión del marco regulatorio. 

Ello en el futuro podría contribuir a legitimar eventuales reclamaciones. A ello se suma 

                                                            
82 WINTHER POULSEN, Regin. «Groenlandia la convirtió en un campo de batalla geopolítico», Foreign Policy. 
18/12/2022. https://foreignpolicy.com/2022/12/18/how-greenlands-mineral-wealth-made-it-a-geopolitical-
battleground/ 
83 PARSONS, Erin. «¿Está la “diplomacia de la trampa de la deuda” de China en Groenlandia simplemente 
congelada?», The Diplomat. 5/1/2022. 
https://thediplomat.com/2022/01/is-chinas-debt-trap-diplomacy-in-greenland-simply-on-ice/ 
84 BOHNERT, Michael y SAVITZ, Scott. «¿Deberían Groenlandia y Dinamarca formar parte del NORAD?», Breaking
Defense. 15/9/2022. 
https://breakingdefense.com/2022/09/should-greenland-and-denmark-become-part-of-norad/ 
85 HERRING BAZO, Alexia. ¿Está siendo desafiado el ‘statu quo’ de la Antártida por el nuevo contexto geopolítico 
con el surgimiento de China como potencia global? Instituto Español de Estudios Estratégicos, DIEEA 42/2020, 29 
de abril de 2020. 
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que es uno de los países del mundo que asigna más presupuesto a este continente en 

términos de investigación científica y desarrollo de infraestructura86. 

 
Figura. China en la Antártida. 

Fuente: «Infographic: China builds permanent airfield in Antarctic», My republic. 
https://myrepublica.nagariknetwork.com/news/infographic‐china‐builds‐permanent‐airfield‐in‐antarctic/

 

En el caso de Canadá, el hecho de que el país cuente con la segunda costa más larga 

del Ártico y el potencial a futuro de la Ruta Noreste es algo que China no puede 

ignorar. China ha invertido en Canadá, especialmente en minerales, pero estas 

inversiones han disminuido con el incremento de la hostilidad con Estados Unidos. A 

pesar de esto, hay un fuerte deseo canadiense, particularmente por las comunidades 

indígenas, de conseguir inversiones para el Ártico87.  

En octubre de 2022, tuvo lugar en Reikiavik la reunión anual del Círculo Polar Ártico, a 

la que no se invitó a Rusia, pero sí a China. Durante la misma el almirante holandés Rob 

                                                            
86 Ídem.  
87 LIPIN, Michael. «China comienza a revivir proyectos científicos terrestres en el Ártico tras reveses», Voa News. 
5/12/2022. https://www.voanews.com/a/china-begins-to-revive-arctic-scientific-ground-projects-after-setbacks-
/6860756.html 
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Bauer, presidente del Comité Militar de la OTAN afirmó que la OTAN debe tener una 

presencia más fuerte en el Ártico para controlar tanto a Rusia como a China ya que la 

Ruta Polar de la Seda no es más que un escudo tras el cual las «formaciones navales 

chinas podrían desplazarse más rápidamente del Pacífico al Atlántico, y los submarinos 

podrían refugiarse en el Ártico»88. Esto provocó la respuesta del embajador chino ante 

Islandia presente en la reunión. 

 

La guerra de Ucrania 
El Consejo Ártico es un foro intergubernamental, cooperativo y de softlaw cuyos orígenes 

se sitúan en el fin de la Guerra Fría y como desarrollo de una expresión de la 

preocupación por el medioambiente en la región que luego se extendió a otros ámbitos. 

Fue formalmente establecido en 1996. Lo forman los 8 países árticos e incorpora a otros 

Estados en calidad de observadores, entre los que se sitúa España. 

Tras la invasión de Ucrania en 2014 no cesó en su funcionamiento, hasta el punto de 

que dio origen al término de la «excepcionalidad ártica» por hacer del Ártico un espacio 

aparentemente situado al margen de la política internacional. Esto no sucedió con otras 

instituciones regionales como el Foro Ártico de Jefes de Estado Mayor de la Defensa, el 

Consejo Euro-Ártico del mar de Barents, o el foro militar fundado por Noruega y el Mando 

Europeo de los Estados Unidos (EUCOM) en el 201089.  

La razón fundamental para ello es que la estabilidad de la región resulta fundamental 

para Rusia, no solo porque es su patio trasero sino también porque necesita importantes 

inversiones extranjeras y apoyo para explotar el petróleo y gas del que dispone y así 

poder obtener recursos. 

Pero tal cosa resultó ser un espejismo al que la realidad acabó por poner fin. El 3 de 

marzo de 2022, 7 países, esto es, todos los miembros del Consejo Ártico, excepto Rusia, 

que ostentaba la presidencia bianual desde mayo de 2021, dejaron de participar, 

haciendo inoperante el órgano durante el mandato de este país. 

                                                            
88 PRASHAD, Vijay. «Los vientos de la Nueva Guerra Fría aúllan en el Círculo Polar Ártico», 
Rebelión.org. https://rebelion.org/los-vientos-de-la-nueva-guerra-fria-aullan-en-el-circulo-polar-artico/ 
89 ALAEZ FEAL, Octavio. «La ascendente transcendencia estratégica de la región del océano Ártico» en Cuadernos 
de Pensamiento Naval, n.º 34. Escuela de Guerra Naval Armada Española, 2023.
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/p/e/pensamiento_naval__34.pdf  
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Figura. Arquitectura Institucional del Ártico. 

Fuente: PAUL, Michael. Swistek. «Russia in the Arctic», Stiftung Wissenschaft und Politik. 2/2/2022. https://www.swp-
berlin.org/publications/assets/Research_Paper/2022RP03/images/2022RP03_Russia_Arctic_004.png 

 
Así, como consecuencia de la guerra en curso, el principal foro para la gobernanza del 

Ártico y que pretendía ser inmune a las tensiones geopolíticas, ya no puede funcionar en 

un formato basado en el consenso, con lo que se ponía fin a todo un régimen de  
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excepcionalidad. Otras tres instituciones diplomáticas del Ártico han tomado la misma 

medida: el Consejo Nórdico de Ministros, el Consejo de los Estados Marítimos del Báltico 

y el Consejo Euro-Ártico del mar de Barents.  

Esta inoperancia supone un retorno a las políticas de poder que afecta a la gobernanza 

de la región y a su problemática medioambiental. También afecta a la investigación y a 

los pueblos indígenas que habitan en ella. 

En junio de 2022, estos siete países decidieron «llevar a cabo una reanudación limitada 

de nuestro trabajo en el Consejo Ártico en proyectos que no impliquen la participación 

de la Federación Rusa»90. Esto es un grave cuestionamiento de la existencia del Consejo 

Ártico, y supone de facto su sustitución por una suerte de Consejo Nórdico más uno o 

Consejo Ártico 2.0. Esto, obviamente, no puede suplir la ausencia de una Rusia 

convertida por sus actos en paria internacional. Aunque también, por otra parte, puede 

conferir una mayor relevancia a otros actores no regionales, pero con intereses 

crecientes en el área, mientras reduce fácticamente la del Consejo y los Arctic-591. 

Además, este cambio de equilibrios al que se sumaría la entrada de Suecia y Finlandia 

en la organización, mejora la posición de la OTAN en el Ártico a la que se puede recurrir 

también como un actor de cooperación ártica. Esto si por un lado contribuye otra vez a 

la entrada de actores extrarregionales, por otro incorpora el peaje de una militarización 

de este espacio.  

Y eso cuando la OTAN ha considerado a China un desafío estratégico en general, con 

todas las contradicciones que incorpora en las políticas de muchos de sus países 

miembros. Y Canadá se ha opuesto, hasta ahora, a darle entrada a la OTAN en los 

asuntos árticos contra el criterio de Noruega, que siempre ha pretendido precisamente 

esto, materializado sobre el concepto de High North. 

Canadá, por su parte, ve en la actuación rusa, con la pérdida de fiabilidad que la 

acompaña, una posibilidad de mejorar la posición del Paso del Noroeste como ruta, pero 

el problema sigue siendo la navegabilidad de un área que, por lo demás no se encuentra 

al nivel del Ártico ruso en términos de infraestructuras. 

Los efectos de la guerra sobre China también son relevantes. Hasta el momento de la 

invasión de 2022, China había logrado mantenerse relativamente alejada de la rivalidad 

                                                            
90 «Los vientos de la Nueva Guerra Fría aúllan en el Círculo Polar Ártico», Thetricontinental.org. 12/1/2023. 
https://thetricontinental.org/es/newsletterissue/circulo-artico-nueva-guerra-fria/ 
91 TORONDEL LARA, María. Nuevos escenarios en el Ártico: el cambio climático y la guerra de Ucrania. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. Documento de Opinión 90/2022, 18 de octubre de 2022. 
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geopolítica entre Rusia y los Estados árticos occidentales, pero las sanciones que 

Occidente ha impuesto a Rusia por esta guerra también afectan a China —por más que 

las rechace— tanto en lo que se refiere a su relación con Rusia como con la región Ártica, 

como por su eventual toma de postura ante la división del Ártico en dos partes y el 

enfrentamiento entre ellas. Esto obliga a China a no pocos equilibrios, ya que por un lado 

está la relación cartelizada que mantiene con Rusia y que le marca límites en todos los 

sentidos; y, al mismo tiempo, precisa bascular y reequilibrar esta relación con Occidente. 

Y los actores del Ártico occidental, por su parte, están obligados a redefinir su relación 

con China en la región en función de la actitud en el conflicto ucraniano y con Rusia.  

Además, las sanciones tecnológicas y financieras impuestas a Rusia y a las empresas 

que cooperen con este país, es muy probable que afecten a los complejos y avanzados 

proyectos desarrollados en la región, alterando además el panorama empresarial, pues 

se está reforzando a unas empresas al tiempo que se está perjudicando a otras. Y todo 

ello en el contexto del proceso de desaceleración que está viviendo la economía china. 

 
Conclusiones 
El cambio climático a través del deshielo ha roto con la lejanía y marginalidad del Ártico, 

instalándolo en la lógica de la globalización. Este ha alterado los fundamentos 

socioeconómicos del entorno geográfico y hace previsible que en un futuro no muy lejano 

se intensifique la actividad humana92. 

Tras la Guerra Fría, pasó de ser un área de gran competición armamentística y 

estratégica al centro de diversas iniciativas relacionadas con la cooperación 

transnacional. Era una región estable marcada por el equilibrio entre potencias 

convencionales y nucleares en la que convivían a un mismo tiempo militarización y 

cooperación. La conllevanza entre Rusia y Noruega puede ser un ejemplo de esta 

tesitura. 

Con todo, el Ártico se ha incorporado al proceso de globalización y sometido a sus 

dinámicas; ya no es ni puede ser un mundo aparte, por más que lo desee. La rivalidad 

geopolítica entre Rusia y Estados Unidos se traslada aquí a clave local. Y esto es hasta 

                                                            
92 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico», en Pérez González, Carmen y 
Cebada Romero, Alicia. Mariño Menéndez, Fernando M. (dir.). Instrumentos y regímenes de cooperación 
internacional. Editorial Trotta, 2017. 
https://www.investigadoresporelmundo.com/data/100254/assets/Elena Conde Perez El regimen de los espacios 
polares@1541512405303.pdf 
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natural; por ejemplo, el clima en la región condiciona el del conjunto de Eurasia. De igual 

manera, en la lógica de la globalización, el Ártico no pertenece en exclusiva a los Estados 

árticos.  

En cualquier caso, la época de baja tensión en el Ártico ha llegado a su fin al no poder 

sustraerse de la dinámica geopolítica suscitada con la segunda guerra de Ucrania. Esta 

ha socavado un instrumento de gobernanza y consenso como era el Consejo Ártico 

rompiendo, además, con los equilibrios geopolíticos en la región tras la solicitud de 

Finlandia y Suecia de incorporarse a la OTAN. Y la falta de gobernabilidad favorece las 

lógicas de poder. 

Por otra parte, este espacio no se encuentra exento de dinámicas de confrontación 

anteriores. Ahí están la falta de acuerdo sobre la soberanía en los mares árticos, el 

descubrimiento de importantes recursos en su subsuelo, la mejora de los accesos que 

el cambio climático trae consigo, las rutas comerciales que se han de abrir hacen prever 

la aparición de futuros litigios. Todo lo cual implica, a su vez, un mayor nivel de 

efervescencia internacional. 

En el Ártico existen contradicciones y se ha generado una suerte de rivalidad por el 

acceso a los recursos. La lucha entre Estados se realiza en clave de futuro y en términos 

de derecho internacional, sobre la base de un cambio que aún no se ha materializado 

completamente. Pero, aunque se plantee en términos jurídicos, no debe perderse nunca 

de vista que nos encontramos ante enfrentamientos políticos.  

Con todo, no puede ignorarse que, hasta el conflicto de Ucrania, la fórmula que hasta 

ahora había prevalecido en la región es la cooperación. No obstante, tampoco puede 

pasarse por alto el intenso proceso de militarización que se ha producido durante los 

últimos años. 

La correcta comprensión de su situación no puede hacerse únicamente en clave local, 

sino que precisa efectuarse dentro de las lógicas globales. Cuando se recupere la 

normalidad internacional, los Estados árticos han de encontrar un equilibrio entre 

regionalizar algunos asuntos y excluir a los Estados no miembros del Ártico, e 

internacionalizar otros temas al tiempo que incluyen a los países no miembros del 

Consejo Ártico en el proceso decisorio93, es inevitable como demuestra la creciente 

                                                            
93 CONDE PÉREZ, Elena. «El régimen de los espacios polares. El espacio ártico» en  Pérez González, Carmen y 
Cebada Romero, Alicia. Mariño Menéndez, Fernando M. (dir.). Instrumentos y regímenes de cooperación 
internacional. Editorial Trotta, 2017. 
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presencia de potencias ajenas a este entorno como India, Japón, Singapur… además de 

China.  

Pero el Ártico tiene diferente ponderación en cada uno de los países circumpolares y en 

su realidad. Así, tiene un gran peso en el discurso de construcción nacional canadiense 

que incorpora tics de gran potencia; no obstante, la presencia del país en este océano 

no resulta comparable a la rusa. Dinamarca queda lejos de Groenlandia, lo que somete 

a un importante estrés su relación con la autonomía y suscita el interés de otros actores 

presentes en la zona. La proximidad penínsular escandinava y Finlandia a territorios 

estratégicos rusos hace que hayan de soportar una considerable presión de ese país. 

Rusia es heredera histórica y emocional de la antigua URSS. Considera el Ártico como 

su patio trasero y pretende evitar su envolvimiento estratégico derivado de la 

accesibilidad que el deshielo trae consigo.  

La presencia China en la región es resultado de su carácter de potencia global, de los 

imperativos geográficos y de la relevancia de los recursos de que dispone el Ártico. Su 

advenimiento supuso una primera modificación de los equilibrios de poder vigentes en la 

zona. En cualquier caso, su carácter de miembro permanente en el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, su estatus de observador en el Consejo Ártico y las 

asociaciones bilaterales y multilaterales emergentes con varias naciones árticas, le 

permiten reclamar el carácter legítimo de su presencia en los asuntos del Ártico.  

La relación entre China y Rusia está basada en intereses complementarios y 

coincidentes, pero es de naturaleza limitada. China está rodeando a Rusia a través de 

una ruta, la de la Seda, que une el Ártico con Asia Central, y eso cuando su PIB es diez 

veces superior y Siberia es su hinterland natural. Europa resulta, curiosamente, la única 

vía para que Rusia escape y la guerra de Ucrania la ha cegado.  

Por eso, todo en la región depende ahora de lo que suceda en esta guerra. 
 
 

 Federico Aznar Fernández-Montesinos* 
Analista del IEEE 
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Resumen: 

Haití atraviesa una situación profundamente inestable que parece no tener fin, en una 

espiral de violencia e inseguridad, que vino a más después del asesinato del presidente 

Jovenel Moïse, el cual dejó un vacío de poder en el contexto de crisis política, económica 

y de derechos humanos ya de por sí complejo. 

La república caribeña lleva inmersa en la inestabilidad institucional 36 años, siendo la 

nación del continente americano que, desde finales del pasado siglo, más gobiernos ha 

tenido en menos tiempo. Esto se ha visto agravado por una acusada degradación 

medioambiental, desastres naturales que no han dado tregua, entre ellos sucesivos 

terremotos, los cuales han provocado la muerte de millares de personas, destrozado 

viviendas y condenado al país a los últimos extremos del sufrimiento. 

Este agitado escenario ha sido aprovechado por las bandas criminales para hacer más 

patente su presencia, creando un clima de terror en Puerto Príncipe que está provocado 

por enfrentamientos entre pandillas rivales que han matado, secuestrado y extorsionado 

con poca o nula resistencia de las fuerzas de orden público.  

Palabras clave: 

Haití, Caribe, violencia, magnicidio, terremoto, corrupción, pandillas, bandas armadas, 
disturbios, ONU. 
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The crisis in Haiti: at the pace of the «gang» war

Abstract:

Haiti is in a profoundly unstable situation that seems to have no end in sight, in a spiral of 

violence and insecurity, which escalated after the assassination of President Jovenel 

Moïse, which left a power vacuum in the context of an already complex political, economic 

and human rights crisis. 

The Caribbean republic has been immersed in institutional instability for 36 years, being 

the nation on the American continent that has had the most governments in the shortest 

period since the end of the last century. This has been aggravated by severe 

environmental degradation, natural disasters that have been relentless, including 

successive earthquakes, which have killed thousands of people, destroyed homes and 

condemned the country to the ultimate extremes of suffering. 

This turbulent scenario has been exploited by criminal gangs to make their presence more 

apparent, creating a climate of terror in Port-au-Prince that is provoked by clashes 

between rival gangs that have killed, kidnapped and extorted with little or no resistance 

from law enforcement.  

Once known as the «pearl of the Antilles», Port-au-Prince has reached a critical point of 

no return due to inflation, violence and political instability. 

Keywords:

Haiti, Caribbean, violence, assassination, earthquake, corruption, gangs, armed gangs, 

riots, UN. 
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Figura 1. Mapa de Haití 

 
Introducción 

Haití, con capital en Puerto Príncipe, es una república de pequeñas dimensiones, 

27.750 km², la nación independiente más antigua de América Latina, y la más pobre y 

desestructurada del mundo. Abarca la parte occidental de la isla La Española, que 

comparte con la República Dominicana. Además, comprende las islas de la Gonâve, la 

de mayor tamaño del país, en el golfo del mismo nombre, la Tortuga situada al norte, 

refugio de filibusteros en el siglo XVII y frente a la ciudad de Port-de-Paix, las islas 

Cayemitas y la isla de la Vaca, situadas al sur a la altura de Los Cayos (figura 1). 

Con una convulsa historia, desde su independencia de Francia en 1804, durante los 

últimos 50 años ha conocido intervenciones de Estados Unidos, una fuerza multinacional 

de la ONU, terremotos, huracanes, epidemias y una serie de dictaduras de políticos 

corruptos e incompetentes que no han hecho más que conformar un régimen de mal 

gobierno en torno a la necesidad y la tragedia. 
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El verano del pasado año, el asesinato del presidente y el terremoto que azotó la zona 

suroeste del territorio no hicieron más que acrecentar la crisis perpetua con la que 

convive está pequeña nación caribeña. El desgobierno degeneró en una crisis de 

seguridad con la guerra entre bandas armadas, dejando tras de sí asesinatos, 

violaciones, secuestros y desplazamientos forzados de la población. De igual modo el 

seísmo de magnitud 7,2 se cobró la vida de más de 2.200 personas, dejando sin hogar 

a más de 800.000 afectados. 

La inseguridad empeoró en la capital, Puerto Príncipe, a medida que se intensificaba la 

violencia de las bandas, acrecentada por un creciente número de armas y municiones 

procedentes del mercado negro, lo que trajo consigo un mayor número de casos de 

secuestros y extorsiones. En este contexto, la Policía Nacional de Haití, la única fuerza 

de seguridad del Estado es incapaz de hacer frente a este vandalismo y violencia 

criminal, y restablecer el orden en el país. 

El primer ministro Henry insiste en que organizará elecciones este año, pero esa 

promesa está vacía, dado lo disparatado que es que la votación pueda organizarse en 

medio de una inseguridad desenfrenada y con el actual vacío de poder. Estos esfuerzos, 

hasta ahora inconclusos, para controlar la situación de crisis han llevado a una 

percepción de estancamiento difícil de modificar. 

En un país de más de 11 millones de habitantes, 4,9 millones de haitianos se encuentran 

en estado de necesidad humanitaria, con una la ola de protestas iniciada hace unas 

semanas que ha dejado a Haití paralizado y ha provocado un empeoramiento de la ya 

de por sí grave situación. Haití precisa de un apoyo internacional que ayude a dialogar e 

interactuar con los grupos opositores, el gobierno y la sociedad civil haitiana en pro del 

bien común.  

 

Antecedentes 

A finales del siglo XVIII, impulsadas por las ideas de la Revolución Francesa, comienzan 

las primeras revueltas contra las tropas napoleónicas que culminarían en 1804, 

convirtiéndose Haití, de este modo, en la segunda colonia independiente y precursora 

del movimiento antiesclavista. Sin embargo, esto no se tradujo en la creación de un 

gobierno estable. Conformar un sistema político independiente, dirigido por exesclavos 
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negros en un mundo regido por el poder colonial blanco y esclavista, no debió de ser 

nada fácil. 

Es el único país del mundo que fue obligado a abonar una indemnización por su 

independencia, Francia le impuso un pago que no terminó de liquidarse hasta mediados 

del siglo pasado, cuando ya era por entonces una de las naciones más pobres del 

hemisferio occidental1. Esto derivó en una gigantesca deuda pública que favoreció el 

subdesarrollo en los dos siglos siguientes. 

La comunidad haitiana fue sucesivamente presa de gobiernos débiles y autoritarios, 

golpes de Estado que no hicieron sino aumentar la pobreza de una economía saqueada 

y profundamente determinada por el bloqueo sufrido durante gran parte del siglo XIX 

bajo el yugo francés y británico que no deseaban que la revolución esclavista sirviera de 

ejemplo a sus colonias2. 

Este desgobierno permanente amenazaba los intereses de Estados Unidos, lo que 

provocó su ocupación militar desde 1915 hasta 1934, la más larga realizada a lo largo 

de su historia. Por más que los años de permanencia norteamericana fueron 

particularmente prósperos, no significaría un cambio en la política haitiana que 

proseguiría con la inercia de los asaltos militares al gobierno.  

Sería en 1937 cuando se produciría una de las primeras grandes tragedias de Haití la 

Masacre del Perejil3: el presidente de la República Dominicana, Rafael Trujillo, instiga la 

matanza de la población vecina en la frontera común de los dos países (Carron, 2015), 

donde se cree que murieron más de 30.000 haitianos4.  

Con la era de los Duvalier la violencia no se detuvo. A lo largo de tres décadas, entre 

1957 y 1986, Haití sufrió una de las dictaduras más sanguinarias de la era 

contemporánea. En opinión de los historiadores, de aquí arrancan sus problemas de 

desarrollo. Los Duvalier, padre e hijo, lideraron una represión que hizo historia por una 

crueldad que sembró el terror y desangró el erario; aun así, se puede considerar como 

un periodo de estabilidad política en la historia haitiana ya que las intentonas golpistas 

chocaron con la fuerte represión y el gobierno dictatorial, pero sobre todo el 

                                                            
1 Lo pagado por Haití durante 122 años para su independencia se estipula en más de 29.000 billones de dólares. 
2 De 1804 a 1915 más de 70 dictadores diferentes gobiernan Haití. 
3 Los soldados dominicanos llevaban una rama de perejil y les pedían a quienes creían que eran haitianos que 
pronunciasen dicha palabra. 
4 La dictadura de Rafael Trujillo en la República Dominicana (1930-1961). 
https://blogs.helsinki.fi/temashispanicos/?p=162  
(Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, octubre 2022). 
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reconocimiento como un poder preeminente por parte del resto de las facciones que 

competían por él (Aldas Mejías, 2005: 19). 

François Duvalier, Papa Doc, gana las elecciones e instaura una dictadura férrea. Se 

calcula que sus grupos paramilitares, entre ellos los tristemente célebres Tonton 

Macouts5, secuestraron, torturaron, mataron e hicieron desaparecer a 60.000 opositores 

(Garvaldá, 2020). La mejor prueba de su régimen de carácter dictatorial fueron las 

constituciones promulgadas para legalizar la presidencia vitalicia primero y después la 

presidencia hereditaria.  

Fue así como, a la muerte de su padre, en 1971, Jean-Claude Duvalier Baby Doc le sucedió 

declarándose presidente vitalicio, hasta 1986 que es finalmente derrocado por un golpe 

militar, sucediéndose unos años de dictadores militares con sus correspondientes golpes 

de Estado que trajeron una inestabilidad permanente que se adueñó del país provocando 

cientos de muertos. 

Después de años caóticos no será hasta 1990, cuando Haití entre en la senda de la 

democratización, con la convocatoria de elecciones. Jean Bertrand Aristide, sacerdote 

salesiano, al frente de Lavalas6, con un discurso de izquierdas e impregnado de la 

teología de la liberación, arrasa en los comicios. Pero esto solo sería un espejismo roto 

ocho meses después por un nuevo golpe militar del comandante en jefe de las Fuerzas 

Armadas, Raoul Cedras, que se apegó a la violencia como arma de poder. El resultado 

de esta dictadura fue el enorme caos que provocó y la cifra significativa de casi 4.000 

muertos. 

Ante la cada vez mayor presión internacional, en 1994, el gobierno de Bill Clinton envió 

tropas para restituir a Aristide7, que se había exiliado a Estados Unidos, abriendo un 

periodo de estabilidad y desarrollo económico. 

Aristide concedió a los Estados Unidos futuras privatizaciones en empresas de 

telecomunicaciones y aplicó las ideas neoliberales exigidas por instituciones financieras 

                                                            
5 Término que significa hombres del saco en idioma criollo. Policía especial creada para perseguir a los discrepantes 
y defensores de la libertad, que gozaba del permiso presidencial de asesinar a los sospechosos en el mismo 
momento de la detención.  
6 Lavalas significa ‘avalancha’ en créol. Movimiento popular, la avalancha que promete borrar radicalmente el 
pasado y sentar las bases de una nueva nación. 
7 Operación Restore democracy. 
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internacionales. De igual modo se produjo el desmantelamiento de las fuerzas armadas 

haitianas para evitar nuevos golpes de Estado8; así terminó su mandato de dos años. 

En 2001 regresó a la escena política con otra mayoría abrumadora, el 92 % de los votos, 

pero, en cambio, su segundo mandato fracasó ostensiblemente, principalmente a causa 

de una economía atascada, prácticas de corrupción y la explosión de una violencia 

política que sus actitudes radicales contribuyeron a agravar.  

Las bandas armadas ganaron notoriedad gracias a la debilidad de la policía y a la 

inexistencia del ejército, convirtiéndose de este modo en el brazo ejecutor de la política 

de represión del gobierno hacia a la oposición9. Estas organizaciones, los llamados 

chimères, compuestas por jóvenes procedentes de los barrios pobres de Puerto Príncipe, 

van a ser el precedente de las peligrosas bandas actuales. La relación entre bandas 

criminales y poder político es una constante en la historia de Haití.  

El impacto de esta violencia llegó hasta el punto de que EE. UU., la Unión Europea y 

organismos internacionales interrumpieron su ayuda económica al gobierno haitiano, 

obligándole a poner fin a las bandas parapoliciales y a exigir su desarme10. El que fuera 

un día el mesías de la nación antillana fue expulsado en 2004, a causa de una 

insurrección armada, marchando a un exilio forzoso en Sudáfrica. 

La inestabilidad política, el crimen, la corrupción y la miseria siguieron haciendo mella, 

hasta tal punto que un gobierno interino, aprobado por el Consejo de Seguridad de la 

ONU, asumió el poder. Al mismo tiempo se envía un cuerpo de paz MINUSTAH11, por un 

periodo inicial de seis meses que finalmente permaneció trece años en Haití. Esto generó 

recelos de los propios ciudadanos frente a la ONU. 

Uno de los grandes retos de esta misión era conseguir la vuelta a la estabilidad 

institucional, para facilitar la celebración de nuevas elecciones que tuvieron lugar en 2006 

con la victoria de René Preval, después de programar demoras y acusaciones de fraude 

electoral12. Si bien, durante unos años se disfrutó de cierta estabilidad política, no por ello 

se abandonó ni la pobreza ni la violencia quedando, además, este tiempo marcado por 

                                                            
8 Las competencias de control y vigilancia del país las asume la policía. 
9 El llamado Ejército caníbal fue como un cuerpo de guardaespaldas, una fuerza de choque al servicio del presidente 
Aristide, que hostigaban, incendiaban las casas y asesinaban a los opositores. 
10 Naciones Unidas retiró del país la Misión Internacional de Apoyo en Haití (MICAH), estimándose en unos 500 
millones de dólares el bloqueo de ayuda por parte de la UE, EE. UU., el Banco Mundial y otros donantes. 
11 Misión de las Naciones Unidas para la estabilización de Haití. 
12 René Préval, proclamado presidente de Haití para evitar una ola de violencia. 
https://elpais.com/diario/2006/02/17/internacional/1140130802_850215.html  
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la fuerza de la naturaleza: tormentas tropicales, huracanes y violentas borrascas, que 

mataron a cerca de un millar de personas y dejaron a muchos miles sin hogar13. 

Cuando se vislumbraba una mejora en la alarmante situación, y en un año que iba a ser 

importante por la serie de elecciones legislativas, presidenciales y locales que tenían que 

celebrarse, otro infortunio venía a sumarse en el devenir de esta pequeña nación. El 12 

de enero de 2010 un terremoto de 7,3 grados en la escala de Richter dejó la capital de 

Haití sumida en el caos bajo los escombros. El balance fue de al menos 220.000 

personas fallecidas, 350.000 heridos y un millón y medio de damnificados. 

Esto agudizaría el doloroso y agudo problema social. El país quedó parcialmente en 

ruinas, las pérdidas fueron vertiginosas con cientos de miles de viviendas, edificios 

gubernamentales e iglesias destruidas y casi 8.000 millones de dólares, lo que 

representaba el 120 % de su PIB. Préval, aún con clara voluntad de acometer la 

reconstrucción del territorio afectado se vio desbordado por las circunstancias. En 

palabras del ex secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-Moon, sobre el 

presidente: «Ni siquiera había enviado un mensaje de esperanza al pueblo haitiano, y le 

urgí encarecidamente a que lo hiciera», recordando su visita a Haití una semana después 

del terremoto, «pero parecía tan conmocionado que no sabía qué hacer. De hecho, 

estaba aterrorizado. Estaba en pánico» (Ki-Moon, 2021)14. 

Una gran ola de solidaridad dio como resultado la ayuda internacional de emergencia 

que llegaría masivamente a Haití. No obstante, aun cuando la comunidad internacional 

prometió 11.000 millones de dólares para la reconstrucción del país, siendo optimistas, 

se puede considerar que la mitad fue efectivamente abonada (Seitenfus, 2021). 

Como colofón, una estación de desechos de la ONU contaminó el río Artibonite, 

ocasionando una epidemia de cólera que acabó con la vida de 10.000 personas y 

enfermaron a más de 600.000. Una investigación independiente de la Universidad de 

Yale encontró el origen de la mortal epidemia en la base militar de la MINUSTAH dirigida 

por soldados nepalíes en Mirebalais. A pesar las evidencias y de las reiteradas denuncias 

tanto de actores locales como internacionales en esclarecer estos hechos, la ONU negó 

su responsabilidad en primera instancia, admitiéndolo finalmente en diciembre de 2016, 

                                                            
13 Jeanne (2004), Fay, Gustav, Hanna e Ike (2008). 
14 Dedica un capítulo a Haití y al trabajo de la ONU en ese país. 
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sin embargo, poco se hizo con respecto a la reparación financiera de aquel desastre, 

añadiéndose así otro penoso capítulo a la historia de esta nación. 

Todo este cúmulo de calamidades, a una semana de la celebración de nuevos comicios, 

provocó la sublevación del pueblo. Las primeras manifestaciones tuvieron lugar en Cap-

Haïtien, en el noroeste del país, y posteriormente alcanzaron Puerto Príncipe, revueltas 

populares que no contribuyeron a mejorar la situación y menos aún con el saldo final de 

una cantidad indeterminada de muertos. 

Cuando por fin se celebraron las elecciones, once meses después del terremoto, estas 

comienzan con las acusaciones de fraude de la mayoría de los candidatos de la 

oposición, denunciando maniobras para incluir al candidato oficialista a la Presidencia, 

lo que propició un proceso de revisión encabezado por la Organización de Estados 

Americanos (OEA). Hubo que esperar hasta el 20 de marzo para que se celebrara la 

segunda vuelta de los comicios, resultando ganador el músico Michel Sweet Micky 

Martelly con el 67 % de los votos15. 

Un presidente democráticamente electo que sucede a otro democráticamente electo. Su 

campaña se basó principalmente en la promesa de reconstruir un país asolado y 

agotado, que hacía tiempo se había instalado en la desesperación, donde las familias se 

veían obligadas a vivir en barracones insalubres. Su gobierno se basó en su empeño en 

el capital extranjero lo que ocasionó la oposición de la clase media con base en sus 

propios intereses (Forrisi Romañach y Toussaunt, 2017), no obstante, dispuso de 8.000 

millones de dólares para la reconstrucción, fondo que tenía que gestionar eficazmente 

ya que era el momento en que muchas de las ONG venidas para ayudar por el terremoto 

se marchaban ya.  

Otro desafío importante era la seguridad, que en los últimos siete años había estado 

apoyada en parte por la misión de la ONU, el nuevo presidente se planteó la idea de 

crear una fuerza propia haitiana para que trabajase con la policía. Pero a corto plazo 

tenía otros retos por delante como la educación, la sanidad, etc. 

En sus cinco años de mandato, sus logros fueron inferiores a la lista de retos y 

desventuras, marcada por la corrupción y la regresión en muchos aspectos sociales. 

                                                            
15 Martelly, «ganador» de las elecciones en Haití. BBC mundo. (4/4/2011). 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/04/110405_haiti_elecciones_sweet_micky_michel_martelly_az  
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Jovenel Moïse: un turbulento mandato 

En 2015 tiene lugar nuevas elecciones presidenciales, marcadas una vez más por el 

fraude y disputadas por un alto y confuso número de contrincantes.  

El candidato de Martelly fue Jovenel Moïse, un joven empresario totalmente desconocido 

en el mundo político, dedicado al sector bananero, negocios en el sector agrícola y la 

energía eólica, desvinculado de la administración pública y sobre todo fuera de su 

gobierno, como candidato de su partido Tèt Kale (PHTK)16.  

A pesar de que Moïse consiguió quedar el primero, con el 32,81 % de los votos, una ola 

de protestas de una coalición de partidos de oposición, acompañadas de disturbios, 

reclamaron la anulación de los comicios alegando fraude electoral. Las elecciones fueron 

finalmente invalidadas al reconocer el CEP (Consejo Electoral Provisional) que se habían 

cometido irregularidades en el proceso. Martelly llegó a un acuerdo político con el 

Parlamento: renunció en febrero de 2016, y el legislativo eligió a Jocelerme Privert, su 

propio presidente, para servir como presidente temporal de Haití. 

 A la vez, Haití fue azotado por el devastador Huracán Matthew, dejando a su paso cerca 

de 800 muertos17, más de dos millones de damnificados y miles de desplazados, 

desplomándose el PIB con una pérdida del 32 %. 

Las enfermedades transmitidas por el agua como el cólera y la diarrea aguda se 

agravaron a raíz de este nuevo azote. Un sistema de salud pública frágil no pudo soportar 

este nuevo envite, por no mencionar el menoscabo de las infraestructuras energéticas y 

de transporte. Estas pérdidas provocadas por Matthew vinieron a sumarse a dos años 

de sequía y al gran impacto del terremoto de 2010.  

Tras esta desolación, Haití intenta superar la interminable crisis electoral con la 

convocatoria de unas nuevas elecciones.  

Jovenel Moïse se volvió a presentar a las elecciones de 2016, como candidato del partido 

de derecha revalidando su victoria y asumiendo el cargo el 7 de febrero de 2017. La 

prensa francófona lo señaló como el hombre de las bananas, tras convertirse en el 

42. ° presidente de la República de Haití. 

                                                            
16 «Cabezas calvas», partido de centro derecha con tendencia liberal. 
17 Más de 800 muertos y una oleada de destrucción: el devastador paso del huracán Matthew por Haití. BBC mundo. 
(6/10/2016). https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-37577828 
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Debemos reseñar en este punto que apenas el 18 % de la población ejerció su derecho 

al voto, por lo que más de 4 haitianos de cada 5 rehusaron a participar en los comicios18, 

ello se traduce en que su elección solo contó con el apoyo del 9 % del censo, 

convirtiéndose en uno de los presidentes con peor legitimidad del continente americano, 

por más que estuviera revestido de legalidad. 

Existen muchas razones sobre la baja participación ciudadana, entre ellas el sentimiento 

de que las elecciones no necesariamente equivalían a una democracia participativa. De 

la misma manera, seguía presente en el imaginario colectivo que no importaba lo que 

quisieran los haitianos y que la comunidad internacional elegiría al ganador, tal como 

parecía haberlo hecho en 2011. 

En su discurso inaugural19, Moïse prometió traer mejoras reales a la economía, 

particularmente en el campo, que durante mucho tiempo ha sido descuidada por los 

gobiernos. El propietario de las plantaciones de bananas tenía la intención de reactivar 

la economía nacional a través de la agricultura. También prometió la creación de miles 

de puestos de trabajo en la industria textil20. 

Pero su controvertido mandato se va a desarrollar en medio de acusaciones de 

corrupción, autoritarismo, movilizaciones y violencia. 

La delincuencia empeoró con la partida de las tropas de MINUSTAH21, que dejaron un 

gran vacío a tales efectos. Aun cuando entrenaron a la policía haitiana para fortalecer 

sus capacidades, esta no estaba preparada, según los expertos, para combatir la 

actividad de las bandas, que es una verdadera guerra de guerrillas. De igual modo se 

generó un debate sobre la posibilidad de recuperar el antiguo Ejército, una idea polémica 

que divide a la sociedad haitiana, ya que desafortunadamente algunos de los peores 

crímenes en la historia de esta nación fueron cometidos por las fuerzas armadas. 

Si bien el país ya sufría una severa depresión económica antes de la llegada de Moïse, 

con un 60 % de su población en la pobreza y el 24 % en situación de pobreza extrema, 

en 2018 empezó a desmoronase a pasos agigantados. 

                                                            
18 CEPHAITI. Conseil Électoral Provisoire Haiti. Résultats / Procès verbaux. https://cephaiti.ht/resultats-pv  
19 Premier discours à la Nation du Président Jovenel Moise 7 Fev 2017. https://www.youtube.com/watch?v=AFSc-
JJ3z-4  
20 Caroit, J.-M. (29/9/2016). Jovenel Moïse, « petit paysan qui réussit », nouveau président haïtien. Le Monde. 
https://www.lemonde.fr/ameriques/article/2016/11/29/jovenel-moise-petit-paysan-qui-reussit-nouveau-president-
haitien_5040106_3222.html  
21 Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU S/RES/2350(2017). https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N17/101/48/PDF/N1710148.pdf?OpenElement  
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Las primeras protestas antigubernamentales se produjeron en el mes de julio por el 

aumento del precio de los combustibles, como parte del paquete de ajustes que se había 

firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Las autoridades dispusieron 

aumentos de un 49 % en el precio de la gasolina; de un 40 % en el gasóleo (diésel) y de 

más de un 50 % en el queroseno, este último muy utilizado para alumbrar las casas 

haitianas de amplios sectores de escaso poder adquisitivo. A pesar de que el gobierno 

retrocedió en su controvertida medida22 poco después de anunciarla, la huelga de 

transportes paralizó Haití luego de tres días de violentos disturbios, bloqueando las calles, 

quemando numerosos vehículos, atacando negocios y saqueando supermercados. 

La cúpula empresarial culpaba al presidente y a su primer ministro de falta de liderazgo 

para solventar la crisis y de no saber proteger las vidas y los bienes de los haitianos. 

Finalmente se produjo la renuncia forzada del primer ministro Guy Lafontant y de todo 

su gabinete ante la presión de los sindicatos, la oposición y el empresariado. Tras dos 

meses de consultas y negociaciones, el presidente Moïse lo sustituye por el reconocido 

notario Jean-Henry Céant, que sería ratificado posteriormente por el parlamento haitiano. 

Es curioso cómo el primer ministro Céant había sido, hasta su nombramiento, un opositor 

al propio presidente, lo que pone de relieve las presiones que se recibían desde la 

oposición en la toma de decisiones y las ganas de aquel en solventar de algún modo la 

crisis en esos momentos. 

Poco tiempo después a Moïse le estallan escándalos de malversación de fondos, que 

destaparon la corrupción de su gabinete y la de sus antecesores. Un violento estallido 

social se produjo en 2019 por el caso PRETOCARIBE23. Según un informe revelado por la 

Corte Superior de Cuentas el dinero que hubiera servido para financiar proyectos 

sociales sostenibles e inversiones estratégicas para ayudar al desarrollo de Haití y darle 

la vuelta a su economía, más de 2.000 millones de dólares, solo sirvió para el 

enriquecimiento de tres gobiernos. En tanto que se confirmaba la implicación del 

presidente Jovenel Moïse en el manejo irregular de los fondos a través de una de sus 

empresas, Agritrans, este negó siempre su participación y nunca contempló la posibilidad 

de abandonar su cargo. 

                                                            
22 Haití suspende «hasta nuevo aviso» la subida del precio de los combustibles, ante la violencia. (7/7/201. Agencia 
EFE. https://efe.com/efe/america/economia/haiti-suspende-hasta-nuevo-aviso-la-subida-del-precio-de-los-
combustibles-ante-violencia/20000011-3676044  
23 Se trata de una alianza entre Venezuela y los países caribeños por la cual Caracas suministraba petróleo en unas 
condiciones muy favorables, con tasas de interés muy bajas. 
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Se produjeron ingentes manifestaciones por todas las ciudades del país con la población 

realmente indignada y con consignas del tipo de «Vamos al palacio a buscar el dinero de 

Petrocaribe, si no aparece lo vamos a quemar» (Korn, 2019). La nación caribeña colapsó 

por una gran huelga general y las protestas continuaron pese a la brutal represión. 

El clamor popular se prolongó todo el año, pidiendo la renuncia de Moïse y exigiendo 

que se formara un gobierno de transición encargado de proporcionar programas sociales 

y enjuiciar a presuntos funcionarios corruptos, pero el mandatario se resistía a entregar 

el poder como si todo el malestar de la población no estuviera relacionado con él, 

recurriendo a medidas extremas, empoderando aún más a las pandillas y destruyendo 

las instituciones democráticas, al tiempo que esta crisis iba debilitando cada vez más las 

condiciones socioeconómicas del país. 

Un año más tarde, en este marco confuso se produjo el asesinato del presidente del 

Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Monferrier Dorval, en el mes de agosto. El 

abogado, con una exitosa carrera judicial, recibió ocho proyectiles frente a su domicilio, 

en un ataque que el presidente haitiano, Jovenel Moïse, atribuyó a la oligarquía24. 

 

Situación actual 

En 2021 Haití explosiona nuevamente. Esta vez la discrepancia es con respecto al 

término de la legislatura: para Moïse su mandato finalizaba en 2022, cinco años después 

de que asumiera el poder, en 2017. Pero para la oposición, tenía que haber dejado el 

cargo un año antes, en febrero de 2021, cumplido el plazo de las elecciones de 2015 

— canceladas por acusaciones de fraude— y realizadas en 2016. El Consejo Superior 

del Poder Judicial emitió una resolución en la que aseguraba que, efectivamente, el 

periodo presidencial de Moïse terminaba el 7 de febrero, pero el presidente se negaba a 

abandonar la presidencia argumentando que le quedaba un año más de gobierno. Esta 

inestabilidad se debe esencialmente a una ambigüedad de la Constitución de 1987. 

La agitación volvió a las calles y varias protestas sacudieron a la capital Puerto Príncipe 

y otras ciudades donde muchos pedían la dimisión del mandatario. Cabe afirmar que 

Moïse emprendió la construcción sistemática de lo que podría entenderse como una 

                                                            
24 Asesinado el presidente del Colegio de Abogados de Haití. (29/8/2020). Europa Press. 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-asesinado-presidente-colegio-abogados-haiti-
20200829230238.html  
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dictadura unipersonal, disolviendo el Parlamento, basando su gobierno en la 

promulgación de decretos, situando a sus allegados en puestos claves, como por 

ejemplo el jefe de la Policía o los jueces de la Corte Suprema con la excusa, como el 

mismo reconoció, de cazar criminales25, entrando en escena las fuerzas del orden en 

este singular reparto. Del mismo modo había impulsado un referéndum para una 

polémica reforma constitucional, aunque finalmente se aplazó26.  

La administración de Joe Biden y el Core Group27 apoyaban la idea de que Moïse 

gobernara hasta 2022. Sin embargo, estos países se sumaron a las críticas de Naciones 

Unidas y a la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre los últimos decretos del 

presidente haitiano, que servían para crear una Agencia Nacional de Inteligencia y 

tipificar como terrorismo los actos de vandalismo, como también censuraron el proceso 

de consultas acerca de la nueva Constitución por su falta de transparencia y no ser lo 

suficientemente inclusivo, ya que el texto de la pretendida reforma iba destinado a 

fortalecer al ejecutivo. La organización de este referéndum era polémica en sí porque la 

actual Constitución prohíbe expresamente la celebración de una consulta con miras a 

cambiar la ley fundamental: «Queda formalmente prohibida cualquier consulta popular 

que pretenda modificar la Constitución mediante un referéndum», estipula la Carta 

Magna.  

La vigente constitución se promulgó el 10 de marzo de 198728 justo después de la caída 

de la dictadura de los Duvalier, con algunas modificaciones en 2011. Se consideró que 

había que atenuar el poder del presidente como principal enseñanza aprendida después 

de sufrir los desmanes cometidos por la dictadura. 

A lo que aspiraba Moïse era a celebrar el referéndum antes de organizar las elecciones 

legislativas y presidenciales previstas para septiembre de ese mismo año, en las que 

debería elegirse a su sucesor.  

                                                            
25 Violencia en Haití: Jovenel Moïse dijo que comenzará a «cazar criminales» y anunció la participación de las 
Fuerzas Armadas. (4/9/2020). Nodal. https://www.nodal.am/2020/09/violencia-en-haiti-jovenel-moise-dijo-que-
comenzara-a-cazar-criminales-y-anuncio-la-participa  
26 Haití aplaza al 27 de junio el referéndum para la nueva Constitución. (23/2/2021). Agencia EFE. 
https://www.efe.com/efe/america/politica/haiti-aplaza-al-27-de-junio-el-referendum-para-la-nueva-
constitucion/20000035-4472389  
27 Actualmente está formado por los embajadores de Estados Unidos, Francia, Canadá, Brasil, Alemania, España y 
la Unión Europea, y por representantes especiales de los secretarios generales de la ONU y la OEA. 
28 Louius, R. (20/2/2019). Para entender la crisis de Haití: Causas, evolución, consecuencias y pistas de solución. 
https://acento.com.do/opinion/entender-la-crisis-haiti-causas-evolucion-consecuencias-pistas-solucion-8653146.html  
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Asimismo, prosperaron las bandas criminales, principalmente con el tráfico de drogas, 

ya que Haití se ha convertido en un centro neurálgico entre América del Sur y los Estados 

Unidos, para el comercio ilícito de los narcotraficantes, principalmente desde Colombia. 

Estos encuentran vías abiertas entre tanta anarquía y las ineptas fuerzas policiales, por 

no tener control desde sus costas, y de aquí es transportada por mar a Puerto Rico para 

distribuirla finalmente en los Estados Unidos.  

Toda esta situación pone de manifiesto el agravamiento general de la seguridad en el 

país, y, sobre todo, la creciente crisis de gobernabilidad del presidente Moïse, que ha 

sido acusado, en el mejor de los casos, de estar bajo el control de estas bandas armadas, 

y en el peor, de dirigirlas y utilizarlas para establecer su poder.  

Tanto es así que en una rueda de prensa sobre la COVID-19, el primer ministro Joseph 

Jouthe, aseguró que estaba en constante comunicación telefónica con los pandilleros, 

contestando en directo a las quejas de Izo, uno de los líderes de estas bandas, sobre 

unos controles de policía instalados en su barrio, y asegurando que lo llamaría durante 

la noche29. Ante las numerosas críticas recibidas por este hecho, el primer ministro se 

limitó a argumentar que contestaba a los pandilleros como lo hubiera hecho con cualquier 

otro ciudadano. 

Un año más tarde, Jouthe dimitió sin explicar los motivos a través de su cuenta de 

Twitter30, aceptando Jovenel Moïse su renuncia por la misma vía y asegurando que esta 

decisión ayudaría a combatir la inseguridad en el país y a resolver la crisis política, ya 

que Jouthe no contaba con el respaldo del Parlamento31. Al tiempo nombra a Joseph 

Claude como ministro interino. 

En este mismo sentido, también se acusó a los miembros de la oposición y a jefes del 

sector privado, de tener relaciones con estas bandas, recibiendo financiación y estando 

a sueldo de figuras destacadas de Haití. 

Durante el primer trimestre de 2021 el país registró 142 casos de secuestros, casi el triple 

del mismo periodo del año anterior. Una situación que las fuerzas de seguridad haitianas 

no lograban contener.  

                                                            
29 Francisque, J. (5/2/21). Haïti: le gouvernement des gangs. AyiboPost. Connectas. 
https://www.connectas.org/especiales/haiti-el-gobierno-de-las-pandillas/fr/  
30 Joseph Jouthe @JoutheJoseph. (14/4/2021).  
31 Président Jovenel Moïse@moisejovene. (14/4/2021). 
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El Observatoire Haïtien des Crimes contre l’Humanité (OHCCH) y la Harvard Law 

School’s International Human Rights Clinic publicaron un informe denunciando la 

presunta complicidad de las autoridades haitianas en tres masacres ocurridas entre 2018 

y 2020 en barrios pobres32. El documento muestra que estos ataques, llevados a cabo 

por pandillas, fueron tolerados por actores estatales, entre los que se incluía el presidente 

Jovenel Moïse, y sugiere que estos actos podrían constituir crímenes de lesa 

humanidad33.  

A la par, al calor de estos desórdenes y protestas, el mandatario haitiano denunció un 

intento de golpe de Estado y de magnicidio, asegurando que había una gran conspiración 

contra él para eliminarlo; acusaba a un grupo de familias y empresarios vinculados al 

sector eléctrico de intentar asesinarlo. Esto le sirvió como una excusa para acorralar a 

aquellos que consideraba que amenazaban su poder, incluido un juez de la Corte 

Suprema. El tribunal se opuso, por lo que Moïse lo desmembró, creando una crisis 

constitucional en toda regla. 

Poco antes del fatal desenlace de Jovenel Moïse, el Consejo de Seguridad de la ONU 

insistió, en una declaración unánime, sobre «la celebración urgente de elecciones 

presidenciales y legislativas libres en 2021»34, reclamó lo que ya había hecho el Core 

Group en el mes de abril35, en consonancia con el marco establecido en la declaración 

del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de 24 de marzo de 

2021 (S/PRST/2021/7), pidiendo elecciones libres, justas, transparentes y creíbles en 

2021. 

En esos días el mandatario haitiano se posicionó contra las bandas de Puerto Príncipe, 

estructuradas en el G936, declarando que no se podía permitir que la capital «se 

convirtiera en una zona sin ley» donde incluso se hacía imposible lanzar la vacuna contra 

el COVID-19. ¿Estaba el presidente jugando un peligroso doble juego? Para el politólogo 

                                                            
32 Human Rights@Harvard Law. (22/4/2021). https://hrp.law.harvard.edu/press-releases/un-rapport-revele-la-
complicite-du-gouvernement-haitien-dans-des-crimes-contre-lhumanite/  
33 Haiti: Investigation urged into killing of Haitian President and grave human rights violations under his watch. 
(7/7/21). Amnesty International. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/07/haiti-investigation-urged-into-killing-
of-haitian-president-and-grave-human-rights-vio  
34 Le Conseil de sécurité de l'ONU insiste sur des élections en 2021. (1/7/2021). Le Nouvelliste. 
https://lenouvelliste.com/alaminute/19009/le-conseil-de-securite-de-lonu-insiste-sur-des-elections-en-2021  
35 Comunicado de prensa de Core Group. (8/4/2021). https://ht.usembassy.gov/fr/communique-du-core-
group/?_ga=2.45148580.1049114367.1629394472-1764841962.1629394472  
36 Las nueve principales bandas de la ciudad. 
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Jacques Nési, hay una complicidad entre las pandillas y el ejecutivo, «la justicia está 

paralizada y no está investigando. Este caos le permitía mantenerse en el poder»37. 

En este escenario de inestabilidad política, en la madrugada del 6 al 7 de julio, el 

presidente es asesinado en su residencia privada de Puerto Príncipe por un comando de 

al menos 28 hombres, quedando su esposa gravemente herida.  

Este atentado supone un nuevo envite a la maltrecha estabilidad del país, sembrando un 

oscuro precedente para la ya golpeada democracia haitiana. 

El mundo volvió a volcar su mirada en la nación caribeña y las reacciones de la 

comunidad internacional no se hicieron esperar, como la del secretario general de las 

Naciones Unidas, António Guterres, que llamó a todos los haitianos a «preservar el orden 

constitucional, mantenerse unidos y rechazar toda la violencia»38. 

El asesinato del presidente ciertamente sorprendió y conmocionó al mundo, pero no fue 

ni más ni menos que la culminación de una larga crisis política. Además de un hecho 

histórico, este magnicidio sigue estando rodeado de muchos interrogantes sobre quiénes 

fueron los autores, quién o quiénes ordenaron y pagaron la operación.  

Según The New York Times, Moïse había estado contemplando una ruptura con sus 

protectores corruptos en los días y semanas antes de ser asesinado. Había compilado 

una lista de políticos y empresarios involucrados en el tráfico de drogas del país y 

planeaba dársela al gobierno de Los Estados Unidos, pero esa lista nunca vio la luz39. 

Existen teorías que apuntan a que Moïse habría sido entregado por sus responsables de 

seguridad40. El comando que acabó con la vida del presidente estaba formado 

presuntamente por mercenarios colombianos, ex miembros de las fuerzas armadas de 

su país y dos haitianos estadounidenses. Lo que sí es cierto es que más de un año 

después de producirse este hecho hay más preguntas que respuestas; el proceso de 

investigación ha estado cargado de irregularidades, el juicio sigue atascado y los 

detenidos esperan en una cárcel de Puerto Príncipe en condiciones infrahumanas. El 

                                                            
37 Attal, L. (7/7/21). Assassinat du président d´Haïti: 5 minutes pour comprendre une crise polítique et securitaire. Le 
Parisien. https://www.leparisien.fr/international/assassinat-du-president-dhaiti-5-minutes-pour-comprendre-une-crise-
politique-et-  
38 La ONU condena el «abominable» asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. (7/7/2021). Noticias ONU. 
https://news.un.org/es/story/2021/07/1494072  
39 Haiti’s Leader Kept a List of Drug Traffickers. His Assassins Came for It. (12/12/21). The New York Times. 
https://www.nytimes.com/2021/12/12/world/americas/jovenel-moise-haiti-president-drug-traffickers.html  
40 Una organización de DDHH de Haití concluye que Moïse fue «entregado» por sus responsables de seguridad. 
(24/8/2021). Europapress, Internacional. https://www.europapress.es/internacional/noticia-organizacion-ddhh-haiti-
concluye-moise-fue-entregado-responsables-segurid  
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mandatario colombiano, Gustavo Petro, se disculpó con Haití la pasada semana a través 

de su cuenta de Twitter por el asesinato del presidente41. 

Pero la cuestión que se plantea es quién podría haber querido asesinar al presidente 

faltando apenas tres meses para las elecciones legislativas y presidenciales, y por qué, 

si la constitución prohíbe un segundo mandato y el propio Moïse ya anticipó que no tenía 

intención de presentarse como candidato. Por más polémica que haya sido su figura, 

nada puede justificar su asesinato. 

Y a partir de ahora, cuál iba a ser la línea de sucesión presidencial sin tener diseñado un 

itinerario, con el parlamento disuelto seis meses antes y sin que la propia constitución 

defina quién debía asumir el cargo. 

Por decreto, 48 horas antes del magnicidio, se había designado como primer ministro a 

Ariel Henry tal como anunció Moïse en su cuenta de Twitter42, con la tarea encomendada 

de formar un nuevo gobierno. Pero a pesar de todo, Claude Joseph, se autoproclamó 

primer ministro interino —porque ocupaba ese puesto antes del asesinato—, declaró el 

estado de sitio y solicitó el envío de tropas estadounidenses y de la ONU para mantener 

el control interno. Pero al difundirse las sospechas de que Joseph podía estar involucrado 

en el asesinato, Estados Unidos y el Core Group inclinaron la balanza a favor de Henry, 

como primer ministro a los trece días de la muerte de Moïse, presentando su dimisión 

Joseph. Este gobierno de transición es el que sigue vigente en la actualidad, con un 

tenue control del poder, que se debilita día a día, sin que haya podido crear un entorno 

político-electoral que permita celebrar los comicios programados en principio para este 

otoño. 

Al tiempo que el gobierno se afanaba por encontrar una estabilidad institucional otro 

drama venía a sumarse a la lista de desgracias. Un terremoto de 7,2 de magnitud en la 

escala de Richter golpea la zona suroeste de país el 14 de agosto, mientras una tormenta 

tropical se abatía sobre el Caribe y una amenaza de tsunami se emitió para la región, si 

bien posteriormente se retiró. El temblor se produjo a un 1 kilómetro al noreste de Saint-

Louis-du-Sud y a 10 kilómetros de profundidad. Esto, en un momento en que las 

autoridades sanitarias apenas habían comenzado la vacunación contra la COVID-19, 

recién recibidas las primeras 500.000 vacunas a través del mecanismo COVAX. 

                                                            
41 Gustavo Petro (@petrogustavo). (22/9/22). https://twitter.com/petrogustavo/status/1572736786543116288  
42 Président Jovenel Moïse (@moisejovenel). (5/7/2021). pic.twitter.com/w5qSOjncSJ  
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El terremoto fue el más grave de los últimos 25 años con un saldo de 2.200 muertos, una 

tragedia que dejó más de 1,2 millones de damnificados y la destrucción de las 

infraestructuras clave y más de 37.000 viviendas. De igual modo, se vieron afectados 

más de 95 hospitales y centros sanitarios; el mal estado en el que quedaron carreteras 

y puentes complicó, además, la respuesta en la zona del terremoto43. 

Ante la catástrofe, la comunidad internacional mostró rápidamente un generoso 

compromiso con apoyo técnico y financiero, lo mismo que las declaraciones de 

solidaridad llegaron por doquier en medio de la desolación: Naciones Unidas lanzó un 

llamamiento urgente para recaudar 187 millones de dólares (más de 158 millones de 

euros) para entregar ayuda humanitaria a 800.000 personas en Haití. Pero los esfuerzos 

de ayuda a las víctimas, que aterrizaron a raudales en la capital, Puerto Príncipe, se 

vieron obstaculizados por las lluvias torrenciales e inundaciones que dejó la tormenta 

tropical Grace. Al tiempo que la logística de emergencia también corrió gran riesgo por 

la inseguridad que asola al país, resultando difícil hacerla llegar a las zonas afectadas. 

En los meses posteriores el caos solo creció, al tiempo que una ola masiva de refugiados 

haitianos salió de la isla buscando nuevas oportunidades por varios países de América 

Latina y Estados Unidos en el otoño del malogrado año. 

Según la ONU una quinta parte de la población haitiana se ha visto obligada a emigrar, 

cerca de dos millones de personas, ocupando el tercer lugar entre los principales países 

de origen de refugiados de América Latina y el Caribe desde el final de 201844. 

Aunque los principales destinos de los haitianos han sido países a los que pueden 

acceder sin visado, como la vecina República Dominicana, Brasil y Chile, sin embargo, 

las dificultades que encontraron en estos países por la falta de empleo, la crisis que 

generó en América Latina la pandemia, así como un empeoramiento de los índices de 

desigualdad en la región y los obstáculos que tuvieron que sortear para conseguir un 

estatus legal, hicieron que estas personas volvieran a poner su mirada en Estados 

Unidos, convirtiéndose Brasil y Chile en zonas de tránsito. Caso distinto ha sido México, 

que dejó de ser solo un país de paso hacia Estados Unidos y se convirtió en un destino 

para los haitianos desde 2017. 

                                                            
43 Haití: camino de la recuperación tras el terremoto. Noticias ONU. (16/2/22). 
https://news.un.org/es/story/2022/02/1504172  
44 Informe sobre las migraciones en el mundo 2020. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020_es.pdf  
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Pero al llegar a la frontera de Estados Unidos, los haitianos no encuentran facilidades 

para pasar, muy al contrario, los agentes fronterizos persiguen a los indocumentados y 

las autoridades migratorias los envían de regreso en vuelos de deportación a su nación 

de origen o a las naciones desde donde salieron. Se calcula que en septiembre de 2021 

llegaron al paso fronterizo más de 15.000 personas45. Los que no son deportados son 

enviados a otros puntos fronterizos para procesar sus solicitudes de asilo. 

En otros casos, viajan en precarias embarcaciones con la esperanza de llegar a países 

vecinos como las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas. Desde allí, también algunos 

intentan seguir su camino hacia Estados Unidos. 

La política de deportaciones ha sido denunciada por organismos internacionales, pues 

pone en riesgo a quien huye de su país por temor a perder la vida. Las agencias de la 

ONU han manifestado que «el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas 

y exige la evaluación de cada caso para identificar las necesidades de protección» y que 

«las condiciones de Haití siguen siendo preocupantes y no propicias para los retornos 

forzados»46. El manejo inhumano de esta crisis migratoria por parte de la administración 

Biden llevó a dos renuncias de altos cargos, incluido el enviado especial de Estados 

Unidos para Haití, el embajador Daniel Foote. 

Así, miles de haitianos actualmente siguen enfrentando una crisis humanitaria en varios 

países de América Latina y en la frontera de México con Estados Unidos, para la que no 

parece que los gobiernos encuentren una pronta solución a esta diáspora.  

 

Crisis política y social: violencia e inseguridad 

Este año está siendo especialmente siniestro para el pueblo haitiano y un número cada 

vez mayor de personas sigue buscando mejores perspectivas en el extranjero. El vacío 

de poder, en un contexto de inseguridad generalizada, se ve acrecentado por los 

enfrentamientos entre bandas rivales en la capital haitiana, Puerto Príncipe. Decenas de 

grupos criminales siembran el terror y controlan barrios enteros. Las calles se tornaron 

violentas, arbitrariedad policial, secuestros indiscriminados, en definitiva, una crisis con 

                                                            
45 El primer ministro de Haití lamenta la muerte de once migrantes haitianos en un naufragio frente Haití. (13/5/22). 
Europa Press. https://www.europapress.es/internacional/noticia-primer-ministro-haiti-lamenta-muerte-once-
migrantes-haitianos-naufragio-frente-haiti-20220513175933.html  
46 Comunicado conjunto de ACNUR, OIM, UNICEF y ONU. Derechos Humanos. https://www.acnur.org/es-
es/noticias/press/2021/9/6155c70c4/agencias-de-la-onu-piden-medidas-de-proteccion-y-un-enfoque-regional-inte 
gral.html  
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escasa resistencia del Estado, sobre todo teniendo en cuenta que las bandas criminales 

superan en número y capacidad de fuego a la policía. Además, se cree que alrededor 

del 40 % de sus miembros están directa o indirectamente relacionados con las bandas47. 

Los millones de dólares que Haití ha recibido desde hace 25 años no han servido para 

equipar a una policía que sigue estando mal provista, en desigualdad de condiciones con 

respecto a la población, con menos de 16.000 agentes, ratio que está por debajo de lo 

que recomienda la ONU48, y la Administración norteamericana no tiene planes de vender 

armamento a la policía haitiana después de que levantara el embargo que existía desde 

la década de los 90. Por el contrario, las bandas las adquieren en el mercado negro, 

disponiendo de verdaderos arsenales, pistolas y armas automáticas. Este contrabando 

viene a incidir directamente en la problemática de la seguridad, en el mes de julio las 

autoridades interceptaron cuatro cargamentos procedentes de Estados Unidos en Puerto 

Príncipe y Port-de-Paix49, lo que nos da una idea del alcance de este fenómeno. 

Se calcula que en todo el país existen aproximadamente 200 bandas, 95 de las cuales 

operan en el área metropolitana de la capital. Según Joseph Harold Pierre, politólogo y 

economista haitiano50, existen bandas vinculadas al gobierno, bandas relacionadas con 

otros sectores, pero de igual modo otras son independientes.  

Un número importante de estos grupos armados se han concentrado en dos coaliciones: 

el G-9, dirigida por un antiguo capitán de la policía Jimmy Cherizier Barbecue y el Gpèp, 

dirigido por Gabriel Jean Pierre, alias Ti Gabriel. Justo después del magnicidio, Barbecue 

declaró que los haitianos harían uso de la violencia legítima para arrebatarles el poder a 

los magnates que dominan Haití. 

Mientras la población siguió luchando para poder alimentarse diariamente, las bandas 

extorsionan, saquean a los comerciantes o los camiones de mercancías, se deshacen 

de sus enemigos mediante asesinatos selectivos, controlan barrios enteros de la capital, 

el 60 % del territorio, que se han convertido en zonas sin ley. Las primeras víctimas de 

esta guerra de guerrillas son los habitantes de barrios pobres que caen bajo las balas 

perdidas. Cualquier persona es una víctima potencial para ser secuestrada, las bandas 

                                                            
47 Da Rin, D. (27/7/22). New Gang Battle Lines Scar Haiti as Political Deadlock Persists. Crisis Group. Internatonial. 
https://www.crisisgroup.org/latin-america-caribbean/haiti/new-gang-battle-lines-scar-haiti-political-deadlock-persists  
48 Security Council. (13/6/2022). United Nations Integrated Office in Haiti. Report of the Secretary-General. 
https://binuh.unmissions.org/sites/default/files/2022-06-13_-_sg_report_on_binuh.pdf  
49 Début de la lutte contre la corruption et le trafic d’armes ? (15/7/22). Le Nouvelliste. 
https://lenouvelliste.com/article/237048/debut-de-la-lutte-contre-la-corruption-et-le-trafic-darmes  
50 https://josephharoldpierre.com/  
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escogen víctimas al azar, sin ningún patrón específico.  Miles de ciudadanos se 

encuentran en situación de desplazados internos debido a los enfrentamientos, que ya 

suponen más de 20.000 personas, según las últimas cifras de la Oficina Integrada de la 

ONU en Haití51. 

Los enfrentamientos entre bandas rivales en el oeste de la ciudad han paralizado todo el 

tráfico entre la mitad sur del país y la capital haitiana desde hace un año, también se han 

cortado las del este hacia República Dominicana. 

De igual forma miles de habitantes del distrito de Martissant, dirigido por pandillas, 

tuvieron que huir de sus hogares y ser alojados por familiares o en gimnasios, a causa 

del brutal enfrentamiento entre el grupo armado de Grand Ravine con el de Ti Bois, que 

se disputaban el control de Fontamara y Martissant, barrios que se han vaciado de sus 

ocupantes52. La zona ha sido denominada corredor de la muerte y ni siquiera después 

del terremoto permitían pasar la ayuda desde la periferia hasta la zona sureste donde se 

produjo la catástrofe, hubo de esperar a que las dos principales pandillas dijeran haber 

alcanzado una tregua para dejar pasar los convoyes humanitarios. 

Los relatos de los abusos de estas pandillas son aterradores. Nadie, ni la policía ni las 

ambulancias pueden intervenir en la zona, «se dice que los cadáveres de personas 

asesinadas por las pandillas se pudren durante varios días en las calles del barrio, sin 

que nadie se atreva a venir a recogerlos»53, hasta tal punto que Médicos Sin Fronteras 

se vio obligada a suspender su actividad en el hospital que gestionaba durante una 

semana, para al final abandonarlo definitivamente en agosto del pasado año, sintiéndose 

incapaces de garantizar la seguridad de sus equipos.  

Uno de los momentos más álgidos del conflicto se produjo entre el 24 de abril y el 6 de 

mayo pasados, en los barrios de Croix des Bouquets, la Plaine du Cul de sac, en Cité 

Soleil y Bel Air. Los enfrentamientos entre las bandas 400 Mawozo54 —una de las más 

poderosas— y Chen Mechan provocaron el asesinato de 148 personas, la huida de sus 

                                                            
51 Binuh. (28/9/2022). https://binuh.unmissions.org/en/security-council-open-briefing-current-security-crisis-haiti-26-
september-3pm-0  
52 Miles de haitianos viven hacinados en gimnasio para huir de la guerra urbana. MegaDiario. (17/6/2021). 
https://megadiario.com.do/miles-de-haitianos-viven-hacinados-en-gimnasio-para-huir-de-la-guerra-urbana/  
53 Béle, P. (3/9/2021).Haïti sombre dans un chaos permanente. Le Figaro. https://www.lefigaro.fr/international/haiti-
sombre-dans-un-chaos-perma-nent-20210903  
54 Wilson Joseph es el jefe de la banda, más conocido por el apodo en creole de Lanmò Sanjou, que significa 
aproximadamente: «La muerte no sabe que día viene». 
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hogares de al menos 9.000 personas y el cierre de 48 escuelas, cinco centros médicos 

y ocho mercados públicos.  

Precisamente fueron los 400 Mawozo los que perpetraron el secuestro de 17 misioneros 

estadounidenses y canadienses, entre los que se encontraban cinco niños, por los que 

exigieron un millón de dólares por cada uno de los secuestrados, según informaron las 

autoridades haitianas. 

Pero los violentos disturbios no han cesado, en el mes de julio una lucha encarnizada 

entre las dos principales bandas rivales dejó atrapadas a miles de personas en Puerto 

Príncipe, con tiroteos constantes, convirtiéndose la comuna Cité Soleil en un verdadero 

campo de batalla. El resultado de este sin sentido fue la muerte de 50 personas, 

resultando heridas más de 100, y sus habitantes sin acceso a agua, comida u otros 

artículos esenciales. 

 

Figura 2. Mapa de los principales barrios donde se enfrentan dos bandas rivales en Haití (en rojo). 
Fuente: © Support Graphique/FMM y © 2022 Copyright RFI 

 

Igualmente, al primer ministro Henry y a su equipo de seguridad los G-9, fuertemente 

armados y a cara descubierta, les forzaron a huir de un acto oficial sin que nadie pudiera 

hacer nada al respecto. 



253

b
ie

3

La crisis de Haití: al ritmo de la guerra de «bandas» (reedición) 

Rocío de los Reyes Ramírez 
 

Documento de Análisis  35/2023  24 

Hace unos meses ocuparon el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe, 

obligaron a los funcionaros a salir, hirieron a un fiscal y robaron y destruyeron 

expedientes, sin que la Policía Nacional ni siquiera intentara recuperar el control del 

edificio. El temor del gobierno del primer ministro Ariel Henry es que sigan las invasiones 

de los organismos oficiales, entre ellos el Parlamento Nacional, aun cuando no hay 

sesiones por falta de quórum. 

La contraposición de las posturas de los actores principales en este conflicto gira en torno 

al reparto de poder sin que ninguno contribuya a la búsqueda de alternativas viables a la 

crisis haitiana. El interés de esas violentas alianzas se fundamenta, indican 

observadores, en un intercambio de ventajas: los ricos utilizan la violencia para aplastar 

a la oposición política, influir en los resultados electorales y asegurarse los monopolios 

económicos. 

Desde la perspectiva política se ha elaborado un nuevo borrador de la Constitución, 

intentando ser un proyecto inclusivo y realista, tal como apuntó el primer ministro Henry, 

para esclarecer las competencias del Estado. La comunidad internacional respalda los 

esfuerzos de este en favor de un gobierno incluyente, no obstante, le insta a acelerar el 

proceso para conseguir un acuerdo consensuado para el normal funcionamiento de las 

instituciones democráticas y la celebración de elecciones. 

Ya el pasado año Henry, en un intento desesperado de forzada normalidad, destituyó a 

los componentes del Consejo Electoral Provisional, acusándoles de partidistas, con la 

idea de nombrar uno nuevo de cara a la celebración de los comicios, aunque sus 

miembros rechazaron de plano esta destitución ya que solo un presidente puede cesarlos 

o nombrarlos. Aun así, el primer ministro inició los pasos pertinentes en octubre para la 

formación de un nuevo Consejo Electoral que organizaría las nuevas elecciones 

previstas para finales del año 2022. 

En medio del aumento de las tensiones políticas en el seno del Gobierno, Renald Luberice, 

secretario del Consejo de Ministros, anunció su dimisión del cargo, argumentando que no 

podía servir a un primer ministro sospechoso del asesinato del presidente55. Han surgido 

nuevas pruebas que vinculan a Ariel Henry con uno de los principales sospechosos del 

asesinato del presidente Jovenel Moïse. Según los fiscales, los registros telefónicos 

                                                            
55 Haiti PM, a suspect in murder of President Moise, replaces justice minister. (16/9/22). Reuters. 
https://www.reuters.com/world/americas/haiti-official-resigns-over-pms-links-suspect-presidents-slaying-2021-09-15/  
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muestran supuestos vínculos entre el primer ministro y el sospechoso, un ex funcionario 

del Ministerio de Justicia, ya que hablaron pocas horas después del asesinato del 

presidente haitiano, lo que sugiere que tuvo que ver con un complot que le llevó al poder. 

Henry negó cualquier participación en el asesinato y despidió al fiscal general de Haití, 

Bed-Fort Claude, quien buscaba acusarlo como sospechoso del magnicidio. 

Mientras, a falta de una guía constitucional clara sobre cómo restaurar las instituciones 

y la democracia, sus adversarios siguen presionando para crear un gobierno de 

transición eligiendo en una votación celebrada por una masa crítica de ciudadanos y 

organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, organizaciones religiosas, 

asociaciones profesionales y otras organizaciones en el país —firmantes del Acuerdo de 

Montana56— a Fritz Alphonse Jean57, como presidente de ese eventual gobierno, si bien 

la intención de Henry es permanecer en su puesto hasta que se convoquen las 

elecciones ya que considera que no existe una manera legal de instaurar a un presidente 

legítimo sin pasar por las urnas. 

Pero al margen de estos acuerdos políticos, la inseguridad y la violencia han seguido 

presentes en diversas zonas del país, especialmente en Puerto Príncipe, con un aumento 

de los secuestros, protestas y manifestaciones. Las últimas han sido causadas por el 

racionamiento del combustible y el cierre de gasolineras, pidiendo el líder de la pandilla 

Federación G-9 la dimisión del primer ministro como chantaje para retirar los bloqueos 

que impiden la distribución. 

Esta crisis de combustible se suma a la ya compleja situación por la que atraviesa Haití, 

intensificada por los enfrentamientos entre bandas que dificultan el acceso a las 

principales terminales de distribución, los precios del combustible son cada vez más altos 

y muchas gasolineras están vacías. El galón se paga ya a 18 dólares en el mercado 

negro, 4 litros y medio, un precio inalcanzable para la mayoría de la población que no 

puede comprar ni productos básicos.  

Con una inflación imparable, el gobierno anunció la subida de la gasolina y el diésel en 

el mercado local, eso hará que muchos negocios tengan que cerrar. Esta cuestión sigue 

despertando la ira de la población. Miles de haitianos exigieron acciones al gobierno para 

                                                            
56 Conférence Citoyenne pour une Solution Haïtienne à la Crise. Accord du 30 août 2021. 
https://www.haitilibre.com/docs/accord-30-08-2021.pdf  
57 Valery, F,.  (18/1/22). Plusieurs organisations politiques et de la société civile soutiennent le choix de Fritz 
Alphonse Jean comme président de la transition. G@zette Haiti. News. https://gazettehaiti.com/index.php/node/5932  



255

b
ie

3

La crisis de Haití: al ritmo de la guerra de «bandas» (reedición) 

Rocío de los Reyes Ramírez 
 

Documento de Análisis  35/2023  26 

contrarrestar la violencia y la subida de los precios, así como la dimisión del primer 

ministro Ariel Henry y la intervención internacional. Una semana de fuertes tensiones con 

manifestaciones y saqueos de instituciones privadas, públicas —como las instalaciones 

de la Televisión Nacional de Haití (TNH) y una oficina del Archivo Nacional— y 

humanitarias, tomando las calles de Puerto Príncipe y ciudades de provincia como 

Gonaïves, Les Cayes, Jérémie y St-Marc, algunos llegando incluso a saquear un 

almacén del Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas58. Este 

almacén, ubicado en Gonaïves, albergaba 1.400 toneladas de alimentos destinados a 

programas de comidas escolares y a las familias y niños más vulnerables. 

Ante la carencia de un gobierno estable y acusado de corrupto por sus opositores, resulta 

muy difícil detener el trasiego de las bandas criminales, que matan, secuestran y 

extorsionan sin resistencia del Estado. 

Lleno de frustración Henry, en su discurso a la nación del 11 de septiembre, volvió a 

hacer un llamamiento al diálogo para crear las condiciones políticas, constitucionales y 

de seguridad necesarias para la celebración de elecciones, ahora ya, a finales de 2023: 

«Un acuerdo que permita establecer consensos sobre la organización de elecciones 

democráticas para el retorno al orden constitucional»59. Pero si esperaba que su discurso 

calmara las calles, parece haber tenido el efecto contrario. Desde esa misma noche se 

levantaron nuevas barricadas en varias zonas del país, agravando el bloqueo de 

carreteras. 

Las fuerzas armadas de la República Dominicana han reforzado todo el personal en las 

dotaciones militares ante cualquier eventualidad que pudiera producirse en los pueblos 

próximos a la zona limítrofe con Haití. De hecho, el gobierno dominicano hace cuatro 

meses que comenzó a construir un muro en 164 de los casi 400 km de frontera que 

separa los dos países.  

Las embajadas, las misiones diplomáticas y las organizaciones internacionales están 

reduciendo su funcionamiento, cerrando sus puertas, repatriando a su personal. Los 

                                                            
58 Haïti : de nouvelles violences et des pillages, dont celui d'un entrepôt de l'ONU. (17/9/2022). France 24. 
https://www.france24.com/fr/am%C3%A9riques/20220917-ha%C3%AFti-de-nouvelles-violences-et-des-pillages-
dont-celui-d-un-entrep%C3%B4t-de-l-onu  
59 À la Une: le Premier ministre d’Haïti appelle au calme, les barricades continuent. (19/9/22). RFI. 
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/%C3%A0-la-une-le-premier-ministre-d-ha%C3%AFti-appelle-au-calme-
les-barricades-continuent/ar-AA120bqG  
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hospitales y otros servicios esenciales están a horas o días de quedarse sin gasolina y 

echar el cierre.  

Las Naciones Unidas han ordenado la evacuación de todos sus trabajadores no 

esenciales en Haití a causa del incremento de la violencia por las continuas 

manifestaciones en las calles del país, alegando que el personal de la ONU es vulnerable 

a secuestros y a posibles ataques.  

Debemos preguntarnos cómo podría manejar la comunidad internacional esta grave 

situación. Si miramos a la Casa Blanca, EE. UU. celebrará unas elecciones en noviembre 

próximo donde los demócratas tiene que evitar a toda costa la adopción de medidas que 

puedan restarles preferencias en la votación, por lo que sería improbable que se 

produjera una intervención militar directa en Haití, al menos hasta que pasen las 

elecciones. Generalmente siempre que se ha producido un despliegue de tropas en 

terceros países la Administración de turno, si no ha logrado justificarla debidamente, ha 

pagado las consecuencias en término de popularidad. Si a ello le sumamos la inflación 

galopante que sufre EE. UU., no resulta plausible que Biden se lance a organizar una 

fuerza multinacional para tratar de controlar la situación de crisis en el país caribeño.  

En cualquier caso, en su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el pasado 21 de 

septiembre, declaró que «estamos listos para colaborar con nuestros vecinos en Haití, 

donde se está viviendo una enorme crisis humanitaria y le pedimos al mundo que lo haga 

también, hay mucho trabajo por hacer…» tendremos que esperar para saber en qué 

mecanismos piensa apoyarse para conseguir esos objetivos propuestos. 

La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que estamos hablando de 

bandas criminales, quiénes pueden ser los interlocutores, cómo se puede parlamentar 

con estas organizaciones, sería casi lo mismo que negociar con terroristas. Lo que sí 

parece evidente que se necesita ley y orden para poder celebrar unos comicios libres y 

democráticos. 

Entretanto, al menos 1,5 millones de personas60 están directamente afectadas por los 

disturbios, la violencia, y la pobreza, una crisis económica, una crisis de seguridad y una 

crisis política que han confluido en una catástrofe humanitaria. 

                                                            
60 Se insta al Consejo de Seguridad a actuar ante la «catástrofe humanitaria» en Haití . Noticias ONU. (26/9/22). 
https://news.un.org/en/story/2022/09/1128051  
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Conclusiones y prospectiva 

Después del magnicidio de Jovenel Moïse la ingobernabilidad se apoderó de la pequeña 

república caribeña, acentuando así una crisis que dura generaciones. Con un gobierno 

interino y solo diez funcionarios elegidos democráticamente en todo el país, habría que 

preguntarse: ¿cuál es el objetivo principal que debería adoptar Haití para salir de esta 

encrucijada? 

En primer lugar, pondremos de relieve que Haití no se enfrenta a una sola crisis, en las 

últimas semanas se ha constatado, más que nunca, que son tres crisis que han 

empezado a entrecruzarse de forma totalmente nueva y espeluznante: 

Una crisis de bandas que sigue perturbando violentamente la vida cotidiana, expulsando 

a más de 20.000 personas de sus hogares, creando situaciones de pánico por todos los 

rincones del territorio, controlando más del 60 %. El coste humano ha sido astronómico, 

alrededor de 949 secuestros en el 2021 y en este año la tendencia está lejos de mejorar. 

Una crisis económica que tiene al país en una situación de asfixia, la pobreza arrasa a 

la población teniendo que enfrentarse a un aumento de los precios de los alimentos y al 

combustible, del que a menudo solo está disponible en el mercado negro.  

Haití ha sido víctima de invasiones extranjeras, intervenciones internacionales, que lejos 

de traerle progreso lo han retrasado aún más y lo han convertido en un receptor de 

beneficencias, acabando así con su producción interna y destruyendo los mercados. Y 

una crisis política, donde los actores siguen luchando por encontrar un terreno común y 

definir un camino hacia las elecciones, todo ello envuelto en violentas protestas. 

La primera prioridad, sin embargo, es que los haitianos acuerden un nuevo plan de 

transición. Sin él, enfrentarán otro año de estancamiento, crimen y disturbios en su 

camino tormentoso hacia la democracia. Por todo ello lo que más necesita Haití es un 

gobierno de transición que pueda mejorar la seguridad, atender las necesidades 

humanitarias y sentar las bases de algo de lo que carece desde hace tres décadas: unas 

elecciones verdaderamente libres y justas. 

Un gobierno de transición debe tomar las riendas de la seguridad y despolitizar a los 

miembros de la policía nacional para que puedan actuar sin esa presión política a la que 

se ve sometida y dotarlas de equipos adecuadas a las amenazas que se enfrentan cada 

día en la guerra de las bandas. De la misma manera, tendrá que romper la cadena de 
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suministro de armas y munición a las pandillas, fortaleciendo las aduanas en los puntos 

álgidos de entrada al país. 

Desgraciadamente, la actual Constitución de Haití no proporciona una hoja de ruta sobre 

cómo reponerse de esta crisis cuando no hay legislatura, ni presidente, ni primer ministro 

legítimo, ni corte suprema legítima, ni consejo electoral legítimo, y ante este vacío 

constituyente casi absoluto, podemos cuestionarnos a la postre quién decidirá el cómo y 

el cuándo se celebrarán los pertinentes comicios para que gocen de la legalidad 

necesaria. El peligro que se cierne sobre este proceso es que a la mayoría de la 

población no le inspire confianza y recele de que se vaya a perpetuar la élite dominante, 

el resultado sería una escasa o nula participación, si bien hay que ser conscientes de 

que las elecciones por sí solas no resolverán los problemas. 

Todas estas cuestiones vienen a indicarnos las debilidades estructurales de esta nación 

que no son capaces de dar respuesta a esta crisis múltiple. La comunidad internacional 

deberá marcar el camino para que la estabilidad institucional pueda conseguirse en un 

plazo razonable, sobre todo siendo Haití una zona geopolíticamente importante del 

Caribe, cerca de Cuba, entre Miami y Venezuela. 

Una buena gestión de crisis requiere voluntad y acuerdo mutuo para resolver bien las 

disputas, respetando otras opiniones y el diálogo. Esta es la única forma de sacar al país 

de la difícil situación en la que se encuentra. Después de todo lo que está viviendo, Haití 

no es más que el declive de un sistema reiteradamente reparado pero que ya le es difícil 

remontar por su propio agotamiento61. 

Al mismo tiempo debemos poner de relieve como la tutela de Haití por la comunidad 

internacional ha fracaso estrepitosamente, teniendo como misión corregir la democracia 

y la estabilización, nada de eso ha ocurrido. Los Estados Unidos y otros países han 

tolerado y perpetuado la disfunción política en Haití, quizás por la falta de confianza en 

los gobiernos locales, pero esto al final ha generado una dependencia externa endémica, 

con la consecuente corrupción e inestabilidad política. 

Muchos son los retos y pocos los recursos, es difícil esperar que con un gobierno 

transición se vaya a lograr la reconstrucción del país en un corto plazo de tiempo, pero 

                                                            
61 De los Reyes Ramírez, R. Haití, el país que a nadie le importa. Documento de Análisis IEEE 47/2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA47_2021_ROCREY_Haiti.pdf  
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al menos podría sentar las bases para que las instituciones del Estado vuelvan a 

funcionar con normalidad y así conseguir un verdadero sistema parlamentario. 

En el momento actual, si afirmáramos que el primer país del mundo que derrotó la 

esclavitud está viviendo su peor crisis en sus más de 200 años de historia no sería 

inverosímil, pero menos lo sería si sostenemos que mientras no se origine el marco 

adecuado y se erradique la violencia y la corrupción, Haití seguirá viviendo al ritmo de la 

guerra de bandas. 

 
 

 Rocío de los Reyes Ramírez*
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 
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Tiempos de inflexión histórica. La invasión de Ucrania y el declive del 
poder occidental

Resumen:

Estamos siendo testigos de una transformación social sin parangón desde la Revolución 
Industrial que nos aboca a un punto de inflexión histórico (post-Europa, sí, pero ¿también post-
Occidente?) causado por dos variables claves: una demografía desequilibrada entre Occidente 
y el resto del mundo y que afecta sobre todo a Europa. Pero que se ha acoplado con una 
convergencia tecnológica pues Occidente ha perdido el monopolio de la tecnociencia de la que 
disfrutó desde hace al menos tres siglos y que fue la causa de su poder. 

La economía es un juego de suma positiva; todos podemos ganar (o perder). Pero el poder es 
un juego de suma cero, agónico, y la emergencia de nuevos poderes en el mundo reduce el 
poder relativo de Occidente en la misma medida. No estamos ante una decadencia absoluta y 
Occidente tiene muchos activos, y aunque tenga también serios problemas internos, seguirá 
siendo un actor sin rival durante muchas décadas.

Pero la invasión de Ucrania preludia un periodo de turbulencias en el escenario internacional 
marcado por la «trampa de Tucídides»: la tensión entre una potencia emergente (China) y otra 
declinante (USA), tensión que articula, no solo la política exterior de esos dos gigantes, sino el 
orden internacional todo. 

No obstante, en la coyuntura actual se puede atisbar también la posibilidad de una nueva paz, 
paz por equilibrio de poderes e interdependencia, paz liberal, «paz caliente» repleta de tensiones, 
más que una «guerra fría». Pues, a diferencia de la vieja URSS, China no pretende exportar su
modelo sociopolítico y le es indiferente la forma política de los demás países.

Palabras clave:

Estados Unidos, China, grandes potencias, sistema internacional, futuro, trasformación social, 
inflexión histórica.
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Times of historical turning. The invasion of Ukraine and the decline of 
Western power

Abstract:

We are witnessing an unparalleled social transformation since the Industrial Revolution 
that leads us to a historical turning point (post-Europe, yes, but also post-Western?) 
caused by two key variables: an unbalanced demography between the West and the rest 
of the world, affecting Europe in particular. But that has been coupled with a technological 
convergence because the West has lost the monopoly of technoscience that it enjoyed 
for at least three centuries and that was the cause of its power.

Economics is a positive-sum game; we can all win (or lose). But power is a zero-sum 
game, agonizing, and the emergence of new powers in the world reduces the relative 
power of the West in equal measure. We are not facing absolute decline and the West 
has many assets, and although it also has serious internal problems, it will remain an 
unrivalled actor for many decades. 

But the invasion of Ukraine preludes a period of turbulence on the international stage
marked by the "trap of Thucydides": the tension between an emerging power (China) and 
a declining one (USA), a tension that articulates, not only the foreign policy of these two 
giants, but the entire international order. 

At the present juncture, however, the possibility of a new peace can also be glimpsed, 
peace by balance of powers and interdependence, liberal peace, «hot peace» full of 
tensions, rather than a «cold war». For, unlike the old USSR, China does not intend to 
export its socio-political model and is not aware of the political form of the other countries.

Keywords:

United States, China, great powers, international system, future, social transformation, 
historical inflection.
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Ha sido el realismo histórico quien me ha enseñado a ver 

que la unidad de Europa como sociedad no es un ideal

sino un hecho de muy vieja cotidianeidad. Ahora bien, una 

vez que se ha visto esto, la probabilidad de un Estado 

general europeo se impone necesariamente. La ocasión 

que lleve súbitamente a término el proceso puede ser 

cualquiera: por ejemplo, la coleta de un chino que asome 

por los Urales o bien una sacudida del gran magma 

islámico.

JOSÉ ORTEGA Y GASSET1

Suicidio, descolonización y colonización de Europa

Durante al menos doscientos años la historia del mundo se ha escrito en Europa. Ya sea 

en El Escorial, en Lisboa, en París, Londres o Berlín, el destino del mundo entero, de 

América, Asia o África, dependía de decisiones tomadas en este pequeño (y mal 

denominado) «continente» europeo; más bien una península en el extremo occidental de 

Eurasia. Un ejemplo brutal: en la Conferencia de Berlín de 1884 un grupo de potencias 

europeas (entre las que no estaba España) se repartieron África trazando fronteras 

arbitrarias que son las actuales fronteras entre los Estados de ese continente. Dejaron 

solo dos Estados independientes: Liberia y Etiopía. El resto, colonias de Inglaterra, 

Francia, Italia, Bélgica o Alemania. Era lo que los historiadores han llamado la «Era de 

Europa», que fue al mismo tiempo la era del imperialismo y del colonialismo.

Sin embargo Europa se suicidó en dos brutales guerras mundiales y, tras la segunda, 

quedó literalmente devastada y destruida. Ciudades bombardeadas, industrias, 

comunicaciones, todo había sido pasto del fuego y la destrucción. Y eso tuvo dos 

enormes consecuencias, que aún siguen vivas.

Por una parte, la descolonización del mundo del poder europeo. En 1945, cuando se 

ponen en marcha las Naciones Unidas, firman la carta poco más de cincuenta países. 

Pronto comenzará la descolonización y, tras la caída de la URSS, son ahora 193 los 

Estados soberanos representados en esa organización. Nuevos Estados que nacen con 

resentimientos y reclamaciones históricas sobre los viejos imperios y que buscan un 

                                                            
1 Ortega y Gasset, J. La rebelión de las masas. Obras Completas. V. IV. Madrid, Taurus, 2005. P. 355.
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lugar en el sol y una voz que hacer oír en el concierto mundial. Europa, Occidente, pierde

presencia y poder; otros lo ganan.

Pero tan importante, si no más (sobre todo porque es rara vez explicitado) es el hecho 

de que Europa, descolonizada, será ella a su vez colonizada por dos potencias 

extraeuropeas: los Estados Unidos y la URSS. No es solo que Europa perdiera el control 

del destino del mundo, es que perdió el control de su propio destino que, desde 1945 

pasó a depender de otras potencias extraeuropeas. Y si (cumpliendo la profecía de Alexis 

de Tocqueville) media Europa vivió bajo condiciones de libertad y la otra media bajo 

condiciones de servidumbre, así continua, aunque las fronteras entre ambas hayan 

variado. Y si la guerra de Ucrania —de la que hablaremos más tarde— ha explicitado 

algo, es que la libertad en Europa sigue dependiendo del paraguas de seguridad que 

ofrecen los Estados Unidos, paraguas que a su vez depende de la voluntad del taxpayer

americano, y no podemos olvidar que fue un presidente de ese país (Trump) —que 

podría volver a serlo próximamente—, quien declaró a la OTAN «obsoleta». Es cierto 

que la UE ha sido el artilugio mediante el que Europa trata de recobrar el control de su 

destino (como nos interpelaba Angela Merkel) pero, aunque está reaccionando bien a 

las más recientes crisis (Brexit, COVID, Ucrania), está muy lejos aún de poder 

responsabilizarse de su propia seguridad. 

Pero el suicidio de Europa y su dependencia de potencias extraeuropeas durante la 

Guerra Fría solo fue la primera parte de la primera parte pues, tras ello, tenemos que 

asumir la emergencia del resto, la emergencia de los colonizados, de lo que hasta hace 

poco llamábamos el «tercer mundo», para diferenciarlo del mundo «libre» y del mundo 

del «socialismo real». 

Entre 1945 y 1991 el mundo todo se organizó en tres tercios: el mundo libre bajo el 

paraguas de la OTAN y el liderazgo de los Estados Unidos; el mundo del 

socialismo/comunismo bajo el paraguas del Pacto de Varsovia y el liderazgo de la URSS; 

y finalmente, el llamado «tercer mundo», frecuentemente de países «no alineados» o 

con vinculaciones cambiantes con unos u otros. Pero los mundos primero y segundo se 

fusionaron tras la caída de la URSS y el telón de acero que escindía el mundo, y esa 

fusión (la globalización) ha impulsado y arrastrado el tercer mundo, de países 

«subdesarrollados», casi siempre excolonias, que ahora aflora como países 

«emergentes» cuando no ya plenamente emergidos. 
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La gran transformación

El 30 de abril del 2014, el Financial Times pudo publicar una singular noticia en portada,

a cinco columnas, que no era la noticia del día o de la semana, ni siquiera del año, 

sino más bien del siglo: en ella anunciaba que ese mismo año la económica china, 

medida en paridad de poder adquisitivo (PPA), superaría la de Estados Unidos. Como 

así fue. Y recordaba el FT que fue en 1872 cuando la economía norteamericana superó 

a la del Reino Unido, aunque tardaría todavía varias décadas en adquirir el rango de 

potencia hegemónica mundial. No basta la economía; esta debe transformarse en

poder. Es la historia de China en este comienzo de siglo XXI.

Por supuesto, no estamos ante una casualidad cíclica o volátil, sino ante el resultado

de una tendencia clara. El área euro creció al 2,4 %, 2,3 % y 1,2 % en las tres décadas

que van de 1980 a 2010. Pero en el mismo periodo, y después de las reformas 

liberalizadoras de la economía de Deng Xiao Ping, China creció al 9,3 %, 10,5 % y 

10,5 %. La India creció a tasas del 3 o 3,5 %, un crecimiento desbordado y absorbido 

por el de la población, hasta las reformas liberalizadoras de los años noventa, pero 

desde entonces ha estado creciendo incluso al 10 % posteriormente. Pero son solo dos 

casos muy destacados, anunciados o seguidos por el crecimiento del sudeste asiático 

primero y del África subsahariana en las últimas décadas. 

Estamos siendo testigos de una transformación social sin parangón desde la 

Revolución Industrial, testigos de la tercera gran revolución política y económica del 

mundo tras las dos previas: la mal llamada «Revolución del Neolítico», que trajo la 

agricultura, la ganadería y las ciudades (mal llamada «revolución» pues fue una

evolución que duró milenios), y la Revolución Industrial de los siglos XIX y XX, que 

proyectó a Europa. Solo que la actual, comparada con esta última, es mucho más

extensa, más intensa y más rápida que aquella, los tres parámetros con los que

medimos el cambio social: extensión, profundidad y ritmo. 

Es más extensa, pues aquella afectó a no más de un tercio de la población mundial, el 

espacio noratlántico, mientras esta afecta a todo el mundo, África incluida, y algunos 

de los países que crecen a mayor velocidad en estos últimos lustros son africanos. Es 

sobre todo mucho más intensa y profunda, pues altera más aspectos de la vida, afecta

a más productos, procesos, creencias, hábitos o instituciones. Un dato muy para tener 
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en cuenta: en 2007, la población urbana del mundo habría sobrepasado a la rural por 

vez primera en la historia de la humanidad, y el proceso urbanizador continúa 

acelerado. La ONU estima que para 2030 habrá no menos de cuarenta megaciudades 

de más de diez millones de habitantes, y hasta el 70 % de la población del mundo será

urbana en el 2050. ¿Quién conocía la ciudad de Wuhan, de más de once millones de 

habitantes, antes de que la COVID-19 la hiciera famosa? Y la urbanización es muy 

importante pues sabemos que nada hace cambiar más la sociedad y las personas que 

pasar de vivir en una pequeña aldea o en un grupo de cazadores-recolectores-

agricultores de sesenta o cien habitantes (como ha vivido el 99 % de la humanidad el

99 % de la historia) a vivir en una gran urbe. La consecuencia de esa revolución urbana 

es la llamada «cocacolización» o «macdonalización» del mundo: una convergencia de 

hábitos, costumbres, escenarios, modos de vestir, incluso gustos gastronómicos o 

musicales, etc. La ciudad nos hace libres, decían los clásicos, pero también nos hace 

iguales. Mismos aeropuertos, oficinas, universidades, discotecas, calles, comercios, 

vestidos y un larguísimo etcétera de homogeneización. 

Finalmente, la actual gran transformación del mundo (si se me permite la expresión, 

que robo del libro clásico de Karl Polanyi) es mucho más rápida que lo fue la Revolución 

Industrial: comenzó con la globalización en los años noventa al desaparecer el telón de 

acero, y tardará no más de cuarenta o cincuenta años en completarse, mientras que la 

Revolución Industrial tardó siglo o siglo y medio. El Reino Unido creció a tasas del 1 %

anual durante el siglo XIX, e incluso Estados Unidos posteriormente crecía al 2 % o 

poco más. Pero China ha estado creciendo con tasas de dos dígitos casi treinta años, 

un ritmo desconocido en la historia (luego veremos por qué).

Pues la pregunta inmediata es: ¿qué está causando este brutal cambio del panorama 

mundial? Por supuesto, se trata de un proceso multicausal, como siempre que ocurre

algo importante, aunque podemos resaltar dos causas que lo explican casi todo: una 

divergencia demográfica entre el Este y el Oeste, sobre la que se superpone una 

convergencia tecnológica del Oeste sobre el Este. Vale la pena detenerse un momento

para analizarlas pues ambas causas continuarán marcando nuestro futuro aun varias 

décadas.
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Divergencia demográfica

Aseguran que Augusto Comte dijo que la demografía es el destino. No es cierto; no lo 

dijo jamás, pero se non e vero è ben trovato. Es una variable que cambia cada día, 

lentamente, de modo que rara vez es noticia y suele menospreciarse. Pero a largo 

plazo es fundamental; un país o una región son eso: población, más territorio. Pues 

bien, en números redondos (para recordarlos) éramos unos 3.000 millones de

habitantes en 1950, pero (figura 1) seremos más de 9.000 para el año 2050. En poco 

más de un siglo la población se habrá triplicado; un crecimiento brutal que pone a 

prueba los recursos naturales del planeta y nuestro ingenio para gestionarlos.

Pero tan importante o más es que todo ese enorme crecimiento se ha dado en el antes 

llamado «tercer mundo», fuera del área desarrollada. Y así, si a comienzos del pasado 

siglo Europa era algo más del 25 % de la población del mundo, y todavía a mediados 

del siglo pasado representaba una quinta parte, hoy se aproxima al 7 %. Y desciende. 

Asia, con 4.600 millones de habitantes, es ya el 60 % de la población mundial y seguirá 

siéndolo durante buena parte del siglo XXI, de modo que hay seis asiáticos por cada 

europeo. Y en las próximas décadas Europa no solo no crecerá, sino que decrecerá;

Asia lo hará moderadamente, manteniéndose en el 60 %, mientras África doblará su 

población. China son 1.400 millones de habitantes, otros tantos la India, y en breve 

habrá otros tantos en África subsahariana. Y hablamos de cantidad de población, no

de calidad, pues la consecuencia del nulo crecimiento es el acelerado envejecimiento, 

con sus implicaciones sobre el gasto sanitario y las pensiones, pero también sobre

vitalidad e innovación. La edad media en Europa está por encima de los cuarenta; en 

el norte de África está por debajo de los treinta y en el África subsahariana por debajo 

de los veinte. 
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Figura 1. Población mundial en 2050, mundo desarrollado y en desarrollo
Fuente: Fondo de Población de la ONU

Pero el tamaño poblacional cuenta, vaya si lo hace. Un país «normal» tiene entre diez 

y cien millones de habitantes; cuando pasamos de los trescientos como en Estados 

Unidos, hemos roto la «normalidad». Pero si hablamos de más de 1.400 millones 

estamos literalmente ante «objetos políticos no identificados», «civilizaciones 

disfrazadas de Estado» o «civilizaciones-Estado», como algunos chinos gustan de 

referirse a su país, y quizás tendríamos que recobrar una vieja palabra, olvidada y 

menospreciada: imperios (como nos sugieren Robert Kaplan o Elvira Roca). Pero hablo 

también de otros países más «pequeños», pero enormes si se comparan con los viejos 

países europeos: Indonesia (280 millones de habitantes), Pakistán (220), Brasil (212),

Nigeria (206), Bangladés (160). 

Más convergencia tecnológica

Este desequilibrio demográfico entre el Este y el Oeste no tendría excesiva importancia

si Occidente conservara el monopolio sobre la tecnociencia del que ha venido

disfrutando desde la revolución científica del siglo XVII. Tecnociencia que fue el motor

de la Revolución Industrial y de la posterior europeización del mundo. La máquina de 

vapor y el ferrocarril, el motor de combustión, el telégrafo, por no hablar de los fusiles 

o las ametralladoras, impulsaron la hegemonía total de Europa de modo que, a finales 
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del siglo XIX más del 75 % del territorio mundial, bien era Occidental o se hallaba bajo 

soberanía de países occidentales. 

Pero ya no es así y, en paralelo con la divergencia demográfica se ha producido una

profunda convergencia tecnológica, que es la segunda y principal causa de esta gran 

transformación.

La razón es muy sencilla: copiar es mucho más fácil que inventar. Lo segundo requiere 

tiempo, recursos y esfuerzo; lo primero es casi innato. Los humanos llevamos milenios

copiándonos pautas de comportamiento más eficaces, ya sea para cazar, pescar, 

cultivar la tierra, domesticar animales o construir ciudades, ejércitos y Estados. Y 

seguimos haciéndolo. Los antropólogos tienen un nombre preciso para esa pauta de 

comportamiento: difusión. Y de eso se trata, de la difusión mundial de tecnologías de 

todo tipo. 

Ya hubo una difusión casi global de tecnologías agrícolas durante la llamada revolución 

del Neolítico. Y hubo una segunda difusión de tecnologías industriales, aunque limitada 

al marco occidental. En 1986, y a partir de los datos históricos de Angus Maddison, el 

economista americano William J. Baumol, en un importante trabajo publicado en la 

American Economic Review, mostró cómo las economías euroamericanas de la

segunda posguerra (las del ya viejo G7) habían convergido hacia la del líder (la 

americana), hasta casi igualarse entre 1870 y 1970. Estados Unidos y Gran Bretaña, 

que en 1900 eran los países líderes, habían sido atrapados por Alemania, Francia, Italia

e, incluso, Japón, y hacia 1970 las diferencias de renta per cápita entre unos y otros 

eran mínimas. Todo ello debido a que, después de quince siglos de productividad 

estable, esta creció en escasas décadas un 1.150 % en los dieciséis países líderes del 

proceso industrializador. Unos copiaron a los otros, y todos ganaron.

Baumol hablaba ya del peso o dificultad creciente del liderazgo (penalty of taking the 

lead), del coste de inventar, tarea laboriosa, con grandes riesgos, y frecuentes fracasos. 

Pero también viceversa, de las ventajas de llegar el último a las innovaciones. Pues al 

último le basta copiar la tecnología del más avanzado, saltando en pocas décadas de 

la retaguardia a la vanguardia tecnológica, lo que le permite crecer rápido. Es más fácil 

transferir innovaciones (copiar) que producirlas (inventar). Y Baumol añadía algo muy 

importante y raramente valorado: por innovaciones entendía no solo la tecnología y sus 
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productos, ya sean el motor de vapor o las TIC, sino también las buenas prácticas o las 

buenas políticas. Y desde luego lo son casi siempre las prácticas culturales o 

institucionales: el Estado, la Administración, el rule of law, la contabilidad de doble 

entrada, las hipotecas, etc. No es casualidad que todos los países del mundo dispongan 

hoy de un boletín oficial que recoge las leyes y normas de obligado cumplimiento, una 

tecnología —blanda, el derecho— de gestión de sociedades complejas absolutamente 

imprescindible. Unas y otras innovaciones(de hardware o de software) son, en buena 

medida, bienes públicos, disponibles para quien quiera hacer uso de ellos.

El resultado neto de esas transferencias de tecnología es una brusca mejora de la 

productividad de quienes las reciben. El PIB de un país, su poder económico, es 

resultado de la productividad per cápita multiplicado por el número de sus trabajadores. 

Y así, incluso con productividades bajas —muy inferiores a la de los Estados Unidos—

China, con más de 1.400 millones de habitantes, es una low productivity superpower,

un superpoder de baja productividad se ha escrito. Bastaría con que la mitad de los 

trabajadores chinos alcanzaran la mitad de la productividad del trabajador americano 

para que el PIB agregado superara el de Estados Unidos. Se puede ser potencia con 

los pies de barro. Otro tanto ocurre con la India, que ha sobrepasado ya a Inglaterra y 

a Japón (en PPA). 

Pero si la productividad del trabajador crece, y tiende a homogeneizarse con el 

trabajador más productivo, la riqueza global de un país pasa (tendencialmente) a 

depender del volumen de la población. Si un país o región es el 7 % de la población 

mundial, será cada vez más difícil que sea al tiempo el 30 % o el 20 % del PIB global, 

como eran los Estados Unidos o la UE hace pocas décadas. China ya ha alcanzado 

casi esa situación de equilibrio pues, siendo el18 % de la población mundial, es ya el 

18 % del PIB. En el extremo opuesto, la Unión Europea de los veintisiete genera 

actualmente el 15 % del PIB, pero se estima que será menos del 9 % para 2050. Para 

entonces, solo los Estados Unidos (y quizás China) serán capaces de generar un 

porcentaje del PIB mundial claramente superior al que representa su población. 

De este modo, tras la gran divergencia de productividades y riquezas durante los años 

de la Revolución Industrial (con la población al Este y la riqueza al Oeste), parece que 

nos encontramos ante una gran convergencia mundial que las crisis económicas como 

la Gran Recesión, e incluso la pandemia de la COVID-19, no han hecho sino acelerar. 
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La manifiesta superioridad económica de Occidente, base de su superioridad militar y 

geopolítica, está siendo rápidamente erosionada por el efecto conjunto de la 

divergencia poblacional y la convergencia tecnológica.

Y el declive de Occidente. Economía y poder

La economía es un juego de suma positivo; todos podemos ganar o perder al tiempo. 

Y las últimas décadas han presenciado una gran ganancia colectiva pues la 

globalización, causa de la convergencia, ha permitido el crecimiento de muchos países. 

Una dinámica positiva que, a pesar de todo, continúa. El final del pasado siglo y el 

comienzo de este —hasta la Gran Recesión del 2008—, ha habido un notable progreso 

en el mundo en casi todas las dimensiones, y los datos lo avalan. La esperanza de vida 

se ha doblado hasta más de setenta años; la democracia y la libertad se han extendido 

a numerosos países; la pobreza ha descendido; la clase media ha crecido; la educación 

se ha generalizado. Y aunque la desigualdad dentro de los países (ricos o pobres) ha 

crecido, ha decrecido cuando se mide en el mundo en su conjunto. Todos hemos 

ganado aunque, como suele ocurrir, unos más que otros. Un indicador sintético como 

el Índice de Desarrollo Humano que elabora Naciones Unidas, lo acredita.

Figura 2. Índice de desarrollo humano global

Pero el poder es un juego de suma cero, agónico. Es una relación de fuerzas, no un 

número absoluto, de modo que, si uno gana poder, los demás lo pierden relativamente. 
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Y la emergencia de nuevos poderes en el mundo reduce el poder relativo de Occidente 

en la misma medida. No estamos ante una decadencia absoluta, y menos ante un 

«hundimiento» de Occidente, como predijo Spengler hace ya más de un siglo. Estados 

Unidos tiene muchos activos y, aunque tenga también serios problemas internos, 

seguirá siendo una gran potencia sin rival muchas décadas. Cierto que ya no se puede 

decir que «nada se puede hacer sin los Estados Unidos», pero sigue siendo cierto que 

poco se puede hacer contra ellos y siguen siendo la «nación indispensable» (Madelaine 

Albright). Y la Unión Europea, que no es un poder geopolítico, sí lo es económico, 

jurídico (regulador) y «blando» (soft power). El atractivo del bloque occidental sigue 

intacto, y los emigrantes de todo el mundo lo certifican votando «con los pies»: nadie 

quiere emigrar a Rusia o China, por no mencionar Cuba o Venezuela, pero todos 

quieren emigrar a la UE o los Estados Unidos. Es más, hay una poderosa 

occidentalización cultural e institucional del mundo, incluso en el terreno de la 

sensibilidad, y sigue siendo cierto que modernizarse es, en gran medida, 

occidentalizarse (Lipovetsky). 

Pero sí estamos ante una clara pérdida de su hegemonía, cuyo cénit fue la caída de la 

URSS en 1991 y los gloriosos años 90. China comienza a estar en condiciones de retar 

a los Estados Unidos, que ha abandonado ya la voluntad de ser policía del mundo, y el 

vector de sus relaciones recíprocas (geopolíticas, económicas o tecnológicas) articula 

las relaciones internacionales todas en la llamada «trampa de Tucídides»: el juego 

agónico entre una potencia ascendente y otra descendente, y la tentación de la última 

de hacer la guerra antes de ser sobrepasada (Graham Allison). Los historiadores han 

acreditado más de una docena de casos reales de «trampas de Tucídides»; la mayoría 

acabaron en guerras. Una enseñanza que no debemos obviar. 

Pero fascinados por esa tensión, hemos olvidado otras potencias menores, como 

Rusia, un país que aprovecha las oportunidades que se le abren para ganar 

protagonismo. Una potencia regional dijo Obama de Rusia, para gran enfado de Putin. 

Cierto, no es una potencia global, sino regional aunque, desgraciadamente, en nuestra 

región. Y la invasión de Ucrania es una suerte de Aleph borgiano o analizador a través 

del que podemos vislumbrar todas las tensiones acumuladas en las dos últimas 

décadas. Tensiones que, como ocurre siempre, acaban aflorando por su eslabón más 

débil. 
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La debilidad causó la invasión de Ucrania

La hegemonía liberal empezó a deteriorarse a finales del pasado siglo y se hizo 

evidente ya el 11S del 2001 con el doble atentado: a las torres gemelas, símbolo de la 

globalización y el comercio mundial, símbolo del soft power occidental; y atentado al 

Pentágono, símbolo del poder duro occidental. Escribí entonces (con resonancias 

bíblicas) que habíamos entrado en el siglo XXI «bajo puertas de fuego», las de las dos 

torres ardiendo, una metáfora que robé a Kofi Annan y que utilicé como título de un 

libro. Así pues, del 11S del 2001 al 24 de febrero del 2022, lo que fue un mero aviso a 

la hegemonía ha pasado a ser un claro indicio de declive, más el fin del comienzo que 

el comienzo del fin. 

Hegemonía liberal hoy amenazada por Rusia, apoyada por no pocos países 

(autocráticos, o no, todos los que se han abstenido en la Asamblea General de la ONU), 

y sin duda por China, que permanece expectante, aunque no neutral, y que es el 

verdadero reto. Pues desde una perspectiva global esta es una guerra adelantada, por 

proxy, entre las dos grandes potencias que se disputan la hegemonía de este siglo XXI: 

China y USA. Y no son pocos quienes la consideran ya como un primer acto o 

preámbulo de esa confrontación. Una guerra en el escenario europeo pero que no se 

puede entender sin incorporar —como hemos hecho anteriormente— el escenario 

principal de tensiones globales. Las cadenas se rompen siempre por su eslabón más 

débil y este no se halla en el Indopacífico, donde se enfrentan los dos gigantes antes 

aludidos (contradicción principal), sino entre la UE y Rusia en el territorio de Ucrania, 

en una contradicción secundaria. Al igual que ocurría en la Guerra Fría, en la que jamás 

se enfrentaron directamente la URSS y los Estados Unidos (salvo en la crisis de Cuba), 

pero sí lo hicieron en muchos otros escenarios, ya fuera en Asia, en África o en América 

latina. 

Dos citas para comenzar a entender la invasión. Una de Putin: tras la Revolución 

Naranja en Ucrania en el 2005, Putin aseguró que el colapso de la URSS fue «la gran 

catástrofe geopolítica del siglo XX». Es decir, lo que nosotros percibimos como el gran 

triunfo del orden liberal él —y muchos rusos— lo percibe como una gran catástrofe. Y 

dos: la ya mencionada cita de Obama «Rusia es una potencia regional, no global». 

Pues bien, la invasión de Ucrania pretende resolver las dos cosas: demostrar que Rusia 
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es, de nuevo, una potencia global que habla de tú a tú con EE. UU.; y deshacer la 

catástrofe geopolítica recobrando al menos cierta área de influencia regional.

Esta guerra/invasión es así un catalizador de las tensiones acumuladas en las tres 

últimas décadas: entre Rusia y la UE; entre Rusia y la OTAN; de Occidente con China; 

de las autocracias con las democracias; de los hombres fuertes con las instituciones; 

del multilateralismo con potencias westfalianas. En última instancia de Kant con 

Hobbes. Y marca el final de la posguerra fría y el nítido inicio de una era de tensiones 

entre grandes potencias en un mundo claramente neowestfaliano.

Un declive que se manifiesta claramente en nuestra incapacidad para articular una 

disuasión creíble frente a la amenaza de Putin, amenaza constatada durante muchos

meses con un despliegue de más de 200.000 soldados, y en absoluto imprevista. Una 

guerra que no hemos sabido parar, una guerra que podíamos y debíamos impedir y 

que, sin la menor duda, la hubiéramos impedido hace veinte años. Una guerra que se 

desata tanto por nuestra debilidad como por su (nada notable) fuerza. 

Efectivamente, si el presidente Biden hubiera mantenido la incertidumbre sobre el 

posible uso de la fuerza, en lugar de asegurar —una y otra vez—, que la OTAN no 

intervendría, lo que era tanto como darle luz verde a la invasión. Y si la UE y EE. UU. 

hubieran puesto encima de la mesa las duras sanciones que finalmente aprobaron, 

pero un par de meses antes, ¿habría recapacitado Putin? Las presiones de los 

oligarcas, de los empresarios rusos, de los mismos militares, ¿habrían cambiado el 

curso de la historia? Nunca lo sabremos, pero lo evidente es que no fuimos capaces 

de articular una disuasión creíble y más bien, durante muchas semanas, parecíamos 

—perdón— pollos sin cabeza charloteando alocadamente sin concretar nada. La 

paradoja de la disuasión es que solo mostrando la firme voluntad de hacer la guerra 

esta se consigue evitar. Si vis pacem para bellum. Pues bien, hemos hecho más bien 

lo contrario: mostrar nuestra firme voluntad de no prepararnos para combatir hasta que 

ese se ha vuelto inevitable.

Pero Occidente no solo pudo parar la guerra sino que, desatada esta, puede e incluso 

debe intervenir. Puede hacerlo pues, aunque Ucrania no es miembro de la OTAN, esta 

puede actuar fuera de área (out of area), como lo hizo en Afganistán. Y es más, debe 

intervenir, al menos por tres razones. 
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Primera: la Federación Rusa, al firmar en 1994 con el Gobierno de Kiev (y con las 

garantías de americanos y británicos y, más tarde, de franceses y chinos), el llamado 

Memorándum de Budapest, se comprometía a garantizar la integridad territorial y la 

independencia política del nuevo Estado. A cambio, los ucranianos cedían a Rusia los 

armamentos y dispositivos nucleares que la URSS había desplegado en el territorio 

ucraniano (por entonces el tercero del mundo). Ninguno de los firmantes ha cumplido 

el compromiso —y sin duda Ucrania estará arrepentida de aquella decisión—,

incumplimiento que mina la credibilidad de tratados, alianzas y compromisos formales.

Dos: la Revolución Naranja del 2004 y el posterior Euromaidán del 2013 se desataron 

por la voluntad de los ucranianos de pertenecer a Occidente y la UE, voluntad que 

nosotros hemos incentivado y animado. Tampoco hemos correspondido a ese 

compromiso moral.

Y tres: la misma invasión es consecuencia de la (¿irresponsable?) promesa que Bush 

hizo en 2008 en la Cumbre de Bucarest, de que Ucrania (y Georgia) entrarían en la 

OTAN, promesa que dejó a ambos países en tierra de nadie; sin el apoyo de la OTAN, 

pero en el punto de mira de Rusia. Una promesa irresponsable a la que se opuso la 

comunidad de inteligencia americana (como ha revelado recientemente Fiona Hill, del 

National Security Council).

Así pues, Ucrania ha confiado y creído en EE. UU., en el Reino Unido, en la UE y en la 

OTAN. Y les hemos fallado en la disuasión.

Los hitos profundos de ese declive, que ahora aflora en términos geopolíticos, son las 

guerras de Irak, Libia, Siria, Georgia, Crimea, y claramente el fiasco de la retirada de 

Afganistán (de nuevo santuario de Al Qaeda). En todas ellas Occidente (es decir, 

EE. UU.  y/o la UE), no han estado a la altura, abriendo espacios de oportunidad que 

Putin ha sabido aprovechar. 

De hecho la UE lleva ya décadas mostrándose incapaz de estabilizar ninguna de sus 

dos fronteras: ni la del este (desde los Bálticos a los Balcanes y el Cáucaso) ni siquiera 

la del sur, la del Mediterráneo, incapaz por sí sola de estabilizar países vecinos como 

Libia o Siria, por no mencionar Túnez. Mientras la UE se ampliaba, más que países 

vecinos tenía clientes candidatos a la incorporación, y su frontera del este era blanda y 

amigable. Pero con la ampliación esto ya no es así y ahora tiene que ser capaz de 
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estabilizar verdaderas fronteras. La UE tenía clientes y era un poder blando productor 

de seguridad; ahora tiene enemigos del otro lado. 

Europa (la UE) apostó por la paz liberal, la paz por interdependencia, no solo de los 

Estados sino de las sociedades. Se afirmaba —y no sin razón— que los clásicos 

conflictos interestatales estaban dando paso a amenazas transnacionales, como el 

cambio climático, las migraciones masivas o la proliferación nuclear y, más adelante, 

las pandemias. Problemas que requerían la cooperación internacional en lugar de la 

competencia. Deberíamos dejar atrás una visión del mundo estatocéntrica —que lo 

percibe a través del filtro cognitivo de los 193 o 200 Estados que, como en un 

gigantesco puzle, se distribuyen el territorio del globo—, para descender a la realidad 

de las sociedades y las personas subyacentes. Además, el «suave comercio» dulcifica 

las costumbres de los hombres y los vuelve civilizados, decía Montesquieu. Se apostó 

así por el soft power de la economía, el comercio y la cultura, por la Ostpolitik,

articulando todo tipo de interconexiones energéticas, tecnológicas, financieras o 

comerciales con Rusia. No solo Alemania, también los Bálticos, Italia, Polonia, Hungría 

y muchos otros dependen de ese comercio, que hoy tenemos que resetear. Una 

estrategia, la del engagement y la interconexión que, claramente, ha fallado con Rusia 

(lo que nos pone en preaviso frente a China). 

Creo que, siendo sinceros, debemos reconocer (al menos yo lo hago) que era una 

estrategia razonable que, en todo caso, debía intentarse. Fue la estrategia de 

construcción de la misma UE: crear solidaridades de hecho, intereses cruzados, de 

modo que la economía tirará de la política y asegurará la paz. Como lo hizo —con 

éxito— en Europa occidental, vinculando Francia y Alemania. Podemos criticar hoy 

aquella estrategia (y a Angela Merkel) pero, en su momento, parecía la vía adecuada 

para integrar a la nueva Rusia después de 1991. 

Pero no siempre los intereses materiales priman sobre las ideologías y los 

nacionalismos. Los humanos no somos solo actores racionales que maximizan su 

bienestar inmediato, una creencia paradójicamente sostenida al tiempo por el 

liberalismo (homo oeconomicus) y el marxismo (primacía de la «infraestructura»), con

lenguajes distintos. Pero no es la economía, es la política, estúpido, podríamos decir. 

El fracaso de la estrategia de incorporación de Rusia pone de nuevo de manifiesto la 

enorme importancia que tienen las ideologías, una variable ya casi olvidada. Pero
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ideología, y no intereses, es lo que movilizó a Hitler o a Mussolini, y la hemos visto 

aflorar en el terrorismo etarra o en el yihadista, como también en el nacionalismo 

catalán y, de nuevo, en el neonacionalismo paneslavo ruso. Y el nacionalismo, como 

nos advirtió Mitterrand, es la guerra.

Cabe preguntarse si Europa hubiera podido desarrollar esa estrategia blanda de no ser 

porque Estados Unidos seguía confiando en el poder duro, y la respuesta es, 

evidentemente, negativa. Hemos sido —y seguimos siendo— gorrones (free riders es 

el término técnico) de la seguridad que nos ofrece (gratis) el contribuyente americano, 

gastando en defensa menos de un 2 % de nuestros PIB mientras EE. UU. gasta más 

de un 4 %. Pero levanta ese paraguas protector que ofrece el «gran hermano» y Putin 

estaría invadiendo, no Ucrania, sino los Bálticos, Polonia o Hungría. 

¿Rusia tiene razón? 

No son pocos los occidentales que sostienen que en la invasión rusa tenemos al menos 

parte de la culpa. Por ello el diplomático George Kennan, el autor del «largo telegrama» 

que conceptualizó la Guerra Fría, definió la expansión de la OTAN al este como «el error 

más fatídico de la política exterior de EE. UU. desde el final de la Guerra Fría», para 

añadir: «No había ninguna razón para hacer esto. Nadie estaba amenazando a 

nadie». John Mearsheimer, de la Universidad de Chicago, y un referente mundial en 

relaciones internacionales, también se opuso a la ampliación de la OTAN, al igual que el 

entonces subsecretario de Estado, Strobe Talbott, y el mismo Henry Kissinger, aunque 

ambos cambiaron de posición más tarde.

La «empatía» con ese país debería habernos hecho recapacitar sobre su punto de vista. 

Se alega que Rusia es un país sin fronteras naturales, ni al este ni al oeste, y puede ser 

fácilmente invadido por la llanura / corredor que va de Normandía a Moscú cruzando 

Francia, Alemania, Polonia, el norte y sur de las marismas de Pripet, y Bielorrusia. Y 

efectivamente, ha sido invadida por mongoles, suecos, lituanos, franceses o alemanes. 

Rusia es la gran potencia continental del mundo (como EE. UU. es la gran potencia 

naval); doce husos horarios, separando oriente de occidente. Un país que carece de 

puertos de aguas templadas salvo Crimea, en el mar Negro, pero con salida por el 

estrecho de los Dardanelos, controlados por Turquía; sus otras salidas al mar son por 
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aguas del Ártico o en el Báltico cruzando ahora los estrechos de Dinamarca. Rusia –se 

alega–, necesita «profundidad estratégica», un argumento ruso (no de Putin), y ya 

Catalina la Grande (1729-1796) aseguraba que «la única manera de defender mis 

fronteras es expandiéndolas». La sensación de estar «cercados» —a pesar de su 

inmenso tamaño— y de necesitar «profundidad estratégica» para sentirse seguros, es 

algo propio de la mentalidad rusa, que la Guerra Fría no habría hecho sino acrecentar. 

Puede que llevar las fronteras de la OTAN a las mismas fronteras de Rusia no tuviera en 

cuenta la sensibilidad de ese país, que careciéramos de empatía, y quizás podríamos 

haber buscado fórmulas para garantizar la seguridad de esos países sin necesidad de 

integrarlos en la OTAN. A mayor abundamiento, puede que hubiera entendimientos 

verbales (o no) de que la OTAN no se iba a mover «ni una pulgada» hacia el este, como 

al parecer le dijo el secretario de Estado americano James Baker a Gorbachov el 9 de 

febrero de 1990. 

Pero reconocer el argumento es tanto como aceptar lo que Brezhnev llamaba «soberanía 

limitada» de los países que ofrecerían esa profundidad, para constituir un círculo de 

vecinos vasallos sometidos a Rusia. Países que son soberanos, que ellos también han 

sufrido invasiones —pero en este caso de Rusia—, y que han buscado cobijo frente a 

ese riesgo evidente, riesgo que la invasión de Ucrania no hace sino confirmar.

Cabe también alegar que no hicimos lo suficiente en la tarea de seducción de Rusia, 

aunque creo que se intentó con tesón, y ahí está la Ostpolitik alemana y el Nord Stream 

1 y 2 para demostrarlo. Las conexiones energéticas y la dependencia europea del gas y 

el petróleo ruso eran un gesto claro de confianza, como lo eran las interconexiones 

tecnológicas, comerciales o financieras, y la mano tendida a Rusia en la misma OTAN. 

Que nada menos que el excanciller de Alemania entrara a formar parte del consejo de la 

petrolera rusa Gazprom era todo un mensaje de apertura y de buena voluntad hacia 

Rusia.

Pero también puede que, a la postre, Rusia no está interesada en ser una pieza más de 

Europa, que rechaza esa inclusión en un paraguas mayor que percibe como un abrazo 

mortal de Occidente que diluye su identidad. Se ha dicho —y hay sondeos que lo 

acreditan— que, preguntados los rusos si son europeos o asiáticos, la mayoría responde 

que ni lo uno ni otro: «somos rusos», responden. Y no olvidemos que Rusia es una de 
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las fronteras del occidente europeo, a medio camino entre Europa y Asia, y siempre ha 

tenido tentaciones eslavófilas y antieuropeas, que son hoy hegemónicas en el discurso 

oficial de ese país. 

En todo caso, son lamentos a destiempo. Puede que Rusia tenga razones pero sin duda 

no tiene razón. Ha sido Rusia quien ha invadido Ucrania sin provocación alguna. La 

ampliación de la OTAN tampoco amenaza a Rusia; es defensiva, no ofensiva, y lo que 

nos une no es tanto el amor sino el espanto (Borges) y el miedo a un vecino claramente 

agresivo. Recordemos que la URSS cayó por implosión interna, no por agresión. Y 

recordemos que la llamada «Doctrina Gerasimov», oficial en Rusia, implica el uso de 

medios no militares con métodos híbridos como forzar la emigración masiva para 

desestabilizar países, la utilización de ejércitos privados como la Wagner (con fuerte 

penetración en África), la manipulación informativa, e incluso el asesinato. Doctrina 

Gerasimov que se usó en la toma de Crimea. Con éxito, por cierto. Y es Rusia quien 

rompe su compromiso con el Memorándum de Budapest del 1994 en una guerra 

ideológica, motivada por fantasías, fantasmas, delirios nacionalistas, y carente por 

completo de racionalidad y justificación. En este sentido la comparación con la invasión 

de Polonia por Hitler, otra guerra ideológica por nacionalismo, es adecuada. 

Una guerra basada en errores

La comparación es adecuada también en el sentido de que, como casi todas las guerras 

provocadas, esta es producto, no solo de la maldad de las intenciones, sino de la 

ignorancia y torpeza de la ejecución. Pues Putin, a quien se le tiene por un astuto jugador 

de ajedrez educado en el realismo político maquiavélico, ha malinterpretado todo, como 

hizo Hitler al invadir Polonia primero y Rusia después. 

Y quizás el primero y principal error es minusvalorar la fortaleza de los países libres, un 

error común a todas las autocracias del mundo, pasada y presente. Putin ha calculado 

que tenía ahora una ventana de oportunidad que durará solo un par de lustros. El precio 

del gas y del petróleo va a ir a menos por las nuevas energías renovables. Rusia tiene 

unas reservas de más de medio billón de dólares, que ha preparado para la ocasión, y 

puede pedir prestado el dinero que necesite para la guerra puesto que su deuda pública 
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es muy baja (un 20 % del PIB) y la guerra no costaría más que entre el 5 % y el 6 % del 

PIB al año.

Al tiempo, Estados Unidos tiene un presidente débil, una sociedad dividida, y está 

focalizada en China y el Indopacífico. La UE por su parte, sin política exterior y sin 

autonomía estratégica, está capturada por la necesidad del gas ruso. Macron, 

contemporizador, propone que la UE «debe llevar su propio diálogo» con Rusia. Italia, 

capturada por Rusia y por China (Ruta de la Seda), se esconde detrás de Alemania. Sin 

mencionar a Hungría. Finalmente, la brutal guerra de Chechenia (2000) aupó a Putin en 

la opinión pública rusa, y las guerras ilegales de Georgia (2008) o Crimea (2014) no 

encontraron prácticamente respuesta de Occidente. Putin ha pensado que «ahora o 

nunca». 

Pero sus cálculos han sido erróneos. Para comenzar, ha malinterpretado la voluntad de 

los ucranianos de ser independientes, y el heroico liderazgo de Zelenski, un cómico que 

ha resultado ser un gigante de la comunicación, ha ganado la guerra del relato. Los 

ucranianos combaten en casa y no tienen alternativa a hacerlo, y el defensor tiene 

siempre una notable ventaja (de tres a uno, dicen los expertos) sobre el invasor. Putin 

ha malinterpretado también la preparación del Ejército ucraniano, que nada tiene que ver 

con el que Rusia encontró cuando invadió Crimea en el 2014. La variable bélica más 

difícil de interpretar, la llamada will to fight, voluntad de combatir de los ucranianos, fue 

minusvalorada, no solo por los rusos, también por la inteligencia americana, que 

esperaba que Kiev cayera en pocas semanas. 

Putin ha malinterpretado también la solidaridad de Occidente con Ucrania, rompiendo —

al menos de momento— la lógica de Chamberlain: las democracias —decía el político 

inglés de Checoslovaquia— «encuentran muy difícil ubicarse en una querella en un país 

lejano entre gentes de las que no saben nada». Chamberlain tenía razón cuando 

hablábamos de la guerra civil en Irak, en Siria o en Libia, pero las imágenes de los 

millones de ucranianos huyendo de las tropas rusas sí han encontrado eco en las 

poblaciones y la opinión pública europea. «Son como nosotros», ha sido el mensaje, 

mujeres y niños iguales a ti y a mí. Es injusto y puede que incluso racista, pero 

comprensible; no es un ajeno y remoto «otro» perteneciente a otra cultura sino, al 

contrario, alguien como nosotros y que, bruscamente, y sin motivo, se encuentra en un 

refugio protegiéndose de bombas termobáricas de última generación que le roban el aire 
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para respirar. La solidaridad de muchos países (Polonia en la vanguardia) con los 

refugiados ucranianos ha sido ejemplar, contrastando con el rechazo a la oleada del 

2015 de población oriental que solo encontró un abogado en Angela Merkel.

Y sobre todo, Putin y su Estado Mayor han malinterpretado la preparación del ejército y 

la fuerza área rusas, a la postre un «ejército Potemkin», un ejército más de revista y 

desfile que de combate, el ejército corrupto que cabe esperar de una sociedad corrupta. 

Con material de mala calidad, una logística deplorable (pero solo a pocos cientos de 

kilómetros de su país), con tácticas anticuadas, una moral lamentable y un mando 

incompetente, que ni siquiera ha sido capaz de controlar el espacio aéreo. Un ejército 

que solo sabe avanzar devastando el terreno con su superior fuerza de artillería 

practicando una destrucción total de personas, bienes e infraestructura y, en todo caso, 

cometiendo innumerables crímenes de guerra, que se aproxima al genocidio. Y que ha 

fallado por completo en su primera ofensiva para tomar Kiev y ha sido obligado a 

retroceder en la segunda ofensiva en el este de Ucrania y de nuevo en la tercera 

abandonando la ribera derecha del Dniéper. Un fracaso bélico que liquida el prestigio de 

su ejército y que sin duda redundará en las ventas de la potente industria militar rusa. 

Lo que confirma la opinión de Obama: Rusia es una potencia regional sobrevalorada, 

cuyos casi únicos activos son los miles de cabezas nucleares de que aún dispone y, sin 

duda, su capacidad para chantajear manipulando el gas y el petróleo. Con una 

demografía desastrosa que pierde casi un millón de habitantes al año pero tiene que 

ocupar un territorio que es treinta veces España; una economía solo un poco superior a 

la de Italia, basada casi por completo en el monocultivo del gas y el petróleo, controlada 

por la élite de los llamados «oligarcas» y con una desigualdad obscena; y un Estado que 

es una «cleptocracia petrolera» (en expresión nada menos que de Noam Chomsky) 

presidido por un asesino, que más parece un sultanato oriental que un verdadero Estado. 

El mismo Putin, a ojos de un occidental, ofrece el perfil de un villano perfecto, que parece 

salido de una película de James Bond. Si Rusia gozaba de poco prestigio y nulo soft 

power ese poco lo ha malversado en la torpe invasión de su vecino.
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Con consecuencias contrarias a los objetivos

Desconocemos los verdaderos objetivos de Putin pues los explicitados (denatsifikatsia o

desnazificación, y demilitarizatsia o desmilitarización), carecen de la mínima credibilidad 

y más parecen una proyección de sus propios proyectos. Pero podemos intuirlos por 

otras declaraciones y, sobre todo, por la historia. Desde luego evitar que Ucrania pueda 

llegar a entrar en la OTAN y, sobre todo, evitar que acabe siendo una democracia 

próspera incorporada a Occidente. Sin duda también, hablarle de tú a tú a Estados 

Unidos (como le recordó Putin a Macron; «tú no eres interlocutor») y darle una lección a 

quienes piensan que Rusia es una «potencia regional». Y en última instancia forzar una 

nueva arquitectura de seguridad europea con áreas de influencia, regresando a 1991. 

Pero la verdadera razón es el nacionalismo ruso, que retorna al viejo imperialismo zarista 

encarnado por Pedro el Grande, su sucesor la Rusia soviética, y su encarnación actual: 

Vladimir Putin. 

En todo caso, lo que está consiguiendo es justo lo contrario de lo que desea. Putin puede 

ganar la guerra pero, con seguridad, ha perdido ya la paz y, si su objetivo era absorber 

Ucrania, más bien la ha alienado durante generaciones y no podrá sentarse sobre las 

bayonetas.

Putin pretende hacer Rusia grande y demostrar que es una gran potencia, pero la ha 

dividido internamente, ha liquidado su economía, ha liquidado su reputación y la hace 

caer bajo la órbita de China, que pasa a controlar Eurasia (anunciando tensiones futuras 

con la India, el gran árbitro geopolítico del siglo XXI). Incluso es dudoso que, después de 

la guerra, Rusia pueda ser considerada potencia «regional» pues ha externalizado su 

soberanía estratégica en China de modo que ya no es posible seguir el consejo de 

Kissinger al final de la Guerra Fría (mantener con China y Rusia una distancia geopolítica 

menor que la que estos países mantienen entre sí), pues la alianza con China es 

asimétrica y Rusia ha caído bajo la órbita de Oriente.

Putin pretende expulsar a EE. UU. de Europa, pero consigue justamente lo contrario: 

trae a EE. UU. de nuevo al escenario europeo, del que pretendía zafarse para centrarse 

en el Indopacífico. Pretende debilitar la OTAN que estaba «obsoleta» (Trump) o en

«muerte cerebral» (Macron), pero la revitaliza, como ha quedado claro en la cumbre de 

Madrid con la incorporación de Suecia y Finlandia y la entrada de Dinamarca en la 
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política de seguridad y defensa. Pretende debilitar y dividir la UE, pero la une y refuerza 

cancelando el debate sobre su «autonomía estratégica» al tiempo que incentiva el gasto 

militar en todos los países con un apoyo inusitado en la opinión pública que, en pocas 

semanas, ha pasado de ser anti-OTAN y antigasto militar a sostener exactamente lo 

contrario (lo veremos después).

Pero si de las consecuencias inmediatas pasamos a las mediatas el panorama se 

ensombrece. Para Europa, una profunda crisis económica generada por el precio de la 

energía que no tiene fácil sustituto. Para Ucrania, la destrucción y devastación del país 

y probablemente su partición, con un irredentismo secular del oeste hacia el este, perdido 

por conquista. Y para Rusia la ruina económica con huida de empresas y ciudadanos 

más preparados, un total retroceso político desde el iliberalismo al totalitarismo en una

segunda estalinización, ya en marcha. Rusia queda aislada del mundo en información, 

comercio, finanzas y tecnología, como en una burbuja, y sin casi aliados. Y la 

desoccidentalización implica la paralela «asianización» de Rusia, que se desconecta de 

Europa para pasar a depender del gigante chino. Finalmente Putin, aprendiz de Pedro el 

Grande, pasa a ser un paria internacional (y previsiblemente será juzgado por crímenes 

de guerra). Y no es impensable la emergencia en Europa de un nuevo telón de acero 

político (democracias/autocracias), económico (con dos mercados separados) y 

geopolítico, con China como telón de fondo. 

Sin embargo un objetivo que Putin sí ha conseguido es reforzar su control del gobierno 

y la sociedad rusa hasta el punto de que no pocos analistas hablan ya de un nuevo 

fascismo. Y de nuevo la comparación con Hitler es adecuada. En 1943 Hitler le dijo a 

Goebbels que «la guerra hizo posible para nosotros la solución de toda una serie de 

problemas que nunca podrían haberse resuelto en tiempos normales». Y al igual que el 

dictador alemán Putin ha aprovechado (¿provocado, quizás?) la guerra para imponer 

una dictadura total cancelando por completo cualquier atisbo de libertad. 

Timothy Snyder, de la Universidad de Yale, en un ensayo publicado en el New York 

Times asegura: «Debemos decirlo. Rusia es fascista». Para añadir: «La gente no está 

de acuerdo, a menudo con vehemencia, sobre lo que constituye el fascismo, pero la 

Rusia de hoy cumple con la mayoría de los criterios». Boris Nemtsov, opositor al régimen 

asesinado por Putin junto al Kremlin, advirtió poco antes de su muerte que «Rusia se 

está convirtiendo rápidamente en un Estado fascista». Y desde luego la media esvástica 
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«Z» con la que se ha marcado los tanques, pero que se ha transformado en un símbolo 

ubicuo, tiene resonancias siniestras. Como las tienen los honores y elogios oficiales al 

heroísmo y valor de la brigada militar que llevó a cabo todo tipo de horrores en Bucha. 

Una deriva en absoluto encubierta pues es proclamada por los dos pensadores oficiales 

del actual régimen: Ivan Ilyn y Aleksandr Duguin. Putin ha elogiado un texto del pensador 

fascista y eslavófilo ruso Ivan Ilyin (1883-1955) «Qué significaría para el mundo el 

desmembramiento de Rusia», escrito en 1950, así como su libro Nuestras tareas (1945), 

en el que consideraba el fascismo como un «fenómeno necesario e inevitable... basado 

en un sano sentido de patriotismo nacional». Nuestras tareas fue recomendado por el 

Kremlin para los funcionarios estatales en 2013. 

El neofascismo ruso se percibe aún más claramente si analizamos las ideas del otro 

oscuro (y casi ocultista) pensador que anima al actual dictador de ese país: Aleksandr 

Duguin. En su libro Fundamentos de geopolítica. El futuro geopolítico de Rusia (1997) —

de lectura obligada en la escuela de Estado Mayor de Rusia— y en el posterior Proyecto 

Eurasia (2014), Duguin propone un «imperio euroasiático» impulsado por «una alianza 

turco-eslava en la esfera euroasiática», opuesto al atlantismo y globalismo occidental 

que debe generar un orden mundial multipolar. El imperio continental ruso no puede sino 

oponerse al imperio marítimo americano, con su aliada el Reino Unido. Y ya en 1997, en 

su artículo «Fascismo: sin fronteras y rojo», proclamó la llegada a Rusia de un «fascismo 

genuino, verdadero, radicalmente revolucionario y consecuente», tarea que debe realizar 

Putin: «No hay más opositores al rumbo de Putin —afirma— y, si los hay, son enfermos 

mentales y hay que enviarlos a un examen clínico. Putin está en todas partes, Putin lo 

es todo, Putin es absoluto, y Putin es indispensable». En ese marco un Estado ucraniano 

«no tiene sentido geopolítico», animando a los rusos a «matar, matar, matar» a los 

ucranianos. Que Duguin haya virado tras la retirada rusa de Jersón para atacar al 

autócrata Putin recomendando su sacrificio es la lógica consecuencia de su fascismo 

profundo. Como señalaba The Economist, Putin ha «adoptado métodos y pensamientos 

fascistas». Para concluir: «Hasta ahora, Putin no ha logrado derrotar a Ucrania. Pero ha 

logrado derrotar a Rusia».
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El vuelco al realismo en la opinión pública europea

Como señalaba anteriormente, después de 1991 y la caída de la URSS, los analistas 

(especialmente europeos) estimaron que el realismo ya no era relevante. «Totalmente 

absurdo hoy en día» le dijo el profesor de Harvard, Stanley Hoffmann, a Thomas 

Friedman del New York Times en 1993. Bill Clinton, entonces candidato a la presidencia, 

había rechazado un año antes «el cálculo cínico de la política pura del poder». Fueron 

los «rugientes noventa» (Stiglitz), en los que se cobraba el dividendo de la paz y la 

democracia política y su correlato, la economía de mercado, se extendían por el mundo 

como una mancha de aceite, incluso en Rusia y China. Estábamos en el fin de la historia 

(Fukuyama). 

Robert Cooper ha identificado recientemente tres tipos de paz posibles. Una es la paz 

por equilibrio de poderes, como la que tuvimos en el siglo XIX tras el Congreso de Viena 

de 1814 o durante las largas décadas de la Guerra Fría. Una paz tensa, y notablemente 

caliente en no pocas zonas, pero paz al fin. 

La segunda es la paz por hegemonía de un poder, de la que disfrutamos tras la caída 

por implosión de la URSS y el triunfo de Occidente, entonces considerado definitivo. La 

larga historia de imperios mundiales o regionales acredita la capacidad de estos para 

garantizar la seguridad en amplios espacios terrestres y durante periodos considerables.

La tercera es la paz liberal, por entrelazamiento de intereses, que había sido el modelo 

para pacificar Europa occidental y podía también servir para Europa oriental, Rusia 

incluida. Un modelo que marcaba las relaciones internacionales de la UE y se ajustaba 

al natural pacifismo europeo heredado de los horrores bélicos del siglo XX. Pero un 

modelo que ya fracasó en la Gran Guerra —liquidando la globalización de finales del 

XIX—, y cuyo fracaso certifica de nuevo la invasión de Ucrania, obligándonos a regresar 

al realismo. Y vaya si lo hemos hecho. 

El vuelco que ha sufrido la opinión pública europea es destacable, y sin duda una de las 

(escasas) consecuencias positivas de la guerra. El Zeitenwende alemán, el vuelco al 

gasto militar y de defensa, es el más paradigmático de todos por su notable importancia. 

País pacifista por antonomasia (junto a Japón, que también despierta), introvertido, y 

siempre supeditado a Inglaterra o Francia, parece asumir un nuevo protagonismo con 

cuatro grandes medidas: rechaza el Nord Stream2; se rearma; contribuye al I+D en 
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defensa; y envía armas a Ucrania con capacidades ofensivas y no solo defensivas. Los 

Verdes, que controlan el Ministerio de Exteriores, son claramente duros con Rusia pero 

el SPD, que alberga a numerosos Russlandversteher próximos a Rusia, está virando a 

toda velocidad.

Pero quizás el más sorprendente es el vuelvo de la opinión pública española, 

tradicionalmente pacifista y antiamericana. 

Efectivamente, en la serie de barómetros sobre defensa nacional del CIS, el respaldo a 

la OTAN ha oscilado las últimas dos décadas entre un mínimo de 42 % (2013) y un 

máximo de 52 % (2009) de apoyo. Pero según una encuesta de Metroscopia realizada 

en junio del 2022 la percepción de que la OTAN es beneficiosa se ha disparado veinte 

puntos hasta un histórico 70 %. Y el barómetro de junio de ese año del Real Instituto 

Elcano, da cifras incluso superiores: un 83 % apoyaría ahora la permanencia de España 

en la OTAN. Una opinión generalizada entre los votantes de derecha y centro (90 %), 

pero también mayoritaria en la izquierda (66 %). El sondeo del Instituto Elcano también

muestra el respaldo de los españoles a favor de crear unas Fuerzas Armadas Europeas 

(73 %).

La segunda tendencia que identifican tanto Metroscopia como Elcano es la 

predisposición para aumentar el presupuesto en seguridad. El sondeo de Metroscopia 

muestra que en una década se han invertido los apoyos. Hace diez años, un 31 % lo 

consideraba excesivo y solo un 14 % lo veía insuficiente. Hoy un 37 % considera 

insuficiente el presupuesto en defensa frente un 31 % que lo ve adecuado y solo un 

14 %, excesivo. El barómetro del Instituto Elcano acredita que un 52 % apoya un 

aumento del gasto en defensa, frente a un 35 % previo a la invasión de Ucrania.

No sabemos cuánto tiempo pueden durar estos apoyos. Igual que han subido podrían 

desaparecer. Pero en todo caso son una destacada novedad que debemos celebrar con 

alegría pues muestran una notable maduración en la tradicionalmente escasa y pobre 

cultura de defensa europea y española. La UE parece que está empezando, si no a 

hablar, al menos a balbucear el «lenguaje del poder» que le pedía Jose Borrell. No

debemos olvidar lo que nos enseñó Hegel en la Fenomenología del Espíritu: solo es libre 

quien está dispuesto a arriesgar su vida para defender su libertad; quien no está 

dispuesto, ya ha dejado de ser libre, aunque no lo sepa aún. Ese es el duro aprendizaje 
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de la opinión pública europea. Que creía haber construido (por fin) un mundo kantiano, 

de orden jurídico y paz perpetua, pero se encuentra con un mundo hobbesiano de fuerza 

y poderes en tensión. 

Lo más peligroso: se quiebra la lógica de la disuasión nuclear

Son muchas las consecuencias a medio y largo plazo de la invasión de Ucrania y al 

menos podemos mencionar cuatro que se superponen como muñecas rusas 

reforzándose las unas a las otras. En primer lugar una profunda crisis energética en 

Europa que afecta al cambio climático y repercute en los precios en todo el mundo, 

pendientes de encontrar fuentes alternativas, lo que en un ejercicio de puro y casi 

descarnado realismo político, lleva a Occidente a restablecer relaciones con enemigos 

como Venezuela o Irán. Ahora sí, los intereses priman sobre las ideologías. En segundo 

lugar, y como consecuencia directa, una seria crisis económica con una inflación 

desbordada en países algunos de los cuales —como España— arrastran ya una inmensa 

deuda pública y tienen serias dificultades para endeudarse. En tercer lugar el serio riesgo 

de una crisis alimentaria. Rusia y Ucrania suministran el 28 % del trigo mundial, el 29 %

de la cebada, el 15 % del maíz y nada menos que el 75 % del aceite de girasol. Y 

suponen el 100 % de los cereales importados por Somalia, Benín o Laos, los dos tercios 

de los importados por Sudán, Libia o Egipto y la mitad del importado por Senegal, Líbano 

o Túnez. Sumado al precio de los fertilizantes y la sequía en la India, el riesgo es una 

hambruna en África y en la India que podría afectar a entre 400 y 1.600 millones, de los 

que 250 millones podrían morir de hambre. Y podría ser peor si, como consecuencia de 

la guerra, no se pudiera sembrar para el año próximo. 

Finalmente, una crisis de seguridad global que parece retrotraernos a un mundo de tres 

tercios, los tres tercios en que se dividió la Asamblea General de Naciones Unidas al 

votar la condena a la invasión. Pues si es cierto que solo cuatro países apoyaron a Rusia 

y 141 la condenaron, si tenemos en cuenta la población que representaban unos y otros, 

un 36 % de la población del mundo condenó la invasión, un 32 % la apoyó y otro 32 %

se abstuvo. De nuevo el mundo de los tres tercios de la vieja Guerra Fría: OTAN, Pacto 

de Varsovia, No alineados. 
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Pero la guerra de Ucrania viene a debilitar la confianza básica que sustenta el orden 

internacional. Para comenzar porque debilita la credibilidad de los tratados de defensa 

firmados por Occidente. Si no se respetó el Memorándum de Budapest ¿se respetarán 

los demás tratados? Si EE. UU. abandonó Afganistán y después Ucrania, ¿intervendrá 

por Taiwán?

Pero sin duda lo más preocupante es que se ha roto el tabú que envolvía la guerra 

nuclear, de la que no se hablaba desde 1991. Según datos de Google Ngram, que 

contabiliza las palabras de miles de libros, los términos «guerra nuclear», «bomba 

atómica» y «armas nucleares» aparecieron en la década de los cuarenta para alcanzar 

su máximo en los primeros ochenta, pero casi desaparecieron tras la caída de la URSS. 

Hasta ahora.

Pues al tiempo que anunciaba el inicio de la llamada «operación militar especial» Putin 

advirtió que cualquier país que intentara interferir se enfrentaría a «consecuencias que 

nunca ha experimentado en su historia». Durante la guerra otros altos cargos militares 

rusos, y la misma televisión, se han encargado de ampliar la amenaza hablando 

irresponsablemente del uso posible de armas nucleares, tácticas o no. Como señalaba 

The Economist, se ha «banalizado» y casi «normalizado» la referencia rompiéndose lo 

que, por fortuna, era un tabú. 

Pero las palabras cuentan, y con esa referencia Putin estaba alterando radicalmente la 

lógica de la disuasión nuclear. Lógica que hasta ahora se basaba en la Destrucción 

Mutua Asegurada (MAD), es decir: «como soy potencia nuclear no te atreverás a 

atacarme pues puedo destruirte en el intento». Era pues una lógica defensiva. Pero ahora 

Putin amenaza con escalar a la guerra nuclear para que se le permita desarrollar una 

brutal guerra convencional. Y la lógica es distinta: «como soy potencia nuclear puedo 

invadir al vecino, y no te atreverás a interferir». Ahora la lógica es ofensiva, no defensiva. 

Occidente ha aceptado esa lógica al negarse a intervenir directamente con lo que, 

implícitamente, le está reconociendo a Rusia un área de influencia. Estamos 

reconociendo, no solo la soberanía limitada de Ucrania y aceptando la lógica rusa de la 

«profundidad estratégica», sino un cambio radical en la disuasión nuclear.

Es cierto que esa política de contención frente a la agresividad rusa tiene antecedentes. 

Una de las razones por las que la Guerra Fría se mantuvo fría fue que los Estados Unidos 
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comprendieron que enfrentarse a un adversario con armas nucleares impone contención, 

y así, cuando la URSS invadió Hungría (1956) o Praga (1968), Estados Unidos se 

abstuvo de responder. Joe Biden está pues en la senda de sus predecesores. 

Pero en ese escenario ¿por qué Putin va a limitarse a Ucrania? Puede seguir escalando 

en la guerra convencional, siempre bajo el chantaje de la amenaza nuclear. Puede 

empezar por la totalidad de Georgia, de la que ya ocupa una parte. Y seguir con 

Moldavia, de la que ya ocupa Transnistria, países que no están en la OTAN. Y por 

supuesto los Bálticos, empezando por el corredor de Suwalki para generar un camino 

hasta el enclave de Kaliningrado, aislando a los países bálticos. 

Y ello sin contar el riesgo moral que esa política genera para terceros. Por una parte, es 

un notable incentivo para nuclearizarse, pues solo así conseguiré blindarme frente a la 

invasión del vecino, de lo que países como Arabia Saudita (frente a Irán) o Corea del Sur 

(pero también Brasil, Japón o Australia) habrán tomado buena nota. Pero es también un 

incentivo para que los ya nuclearizados se aprovechen de su superioridad para agredir 

a los vecinos, y pensemos de nuevo en Taiwán.

¿Cómo romper esa lógica? Nada fácil. Bien dejando extremadamente claro cuáles son 

los límites territoriales en los que Rusia puede actuar sin intervención de la OTAN, limites 

que deben restringirse a Ucrania pues, más allá (el ¿Cáucaso? ¿los tanes?), sería, de 

nuevo, reconocerle a Rusia un área de influencia. Bien lanzando ya una guerra 

convencional total en Ucrania (o en otro lugar, por ejemplo: Bielorrusia) bajo el paraguas 

de nuestra capacidad nuclear. Es decir, «si tú te proteges bajo el paraguas nuclear para 

hacer una guerra convencional, yo puedo hacer lo mismo». Y a ver quién es el valiente 

que escala a armas de destrucción masiva. Las dos son malas opciones. La primera le 

da la razón a Putin. La segunda es extremadamente arriesgada.

No sabemos cuál será el resultado pero si sabemos que todos vamos a perder con esta 

guerra. Ucrania devastada, Rusia arrinconada como un paria, Occidente debilitado, y 

todo el mundo más pobre. Pero depende del resultado de la guerra que podamos decir 

que en el año 2022 se canceló definitivamente la hegemonía occidental y entramos en 

un mundo posoccidental. O no. 

Si se gana la guerra —y ganar la guerra es liquidar políticamente a Putin— podremos 

aspirar a una paz por equilibrio entre China y EE. UU., la única realista hoy. Pero si se 
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pierde, si somos derrotados y Putin sale vencedor, eso fortalecerá a las autocracias de 

todo el mundo, y en primer lugar a China, y lo que es un declive inevitable pasará a ser 

una decadencia en toda regla pues la libertad estará a la defensiva en todo el mundo.

Muchos piensan que Rusia no puede perder esta guerra. Pero no es eso lo que nos 

enseña la historia. La Unión Soviética, mucho más fuerte, perdió en Afganistán. Estados 

Unidos perdió en Vietnam y de nuevo en Afganistán. Francia perdió en Argelia. Será más 

fácil derrotar a Putin en el campo de batalla que con sanciones, que se han revelado 

inútiles en Irán o en Venezuela. 

¿Qué paz es posible?

Y regresamos al comienzo de este trabajo. La invasión de Ucrania preludia un periodo 

de turbulencias en el escenario internacional presidido y marcado por la trampa de 

Tucídides: la tensión entre China y USA es el vector que articula, no solo la política

exterior de esos dos gigantes, sino todo el orden internacional. Basta suponer que, de 

haber habido entendimiento entre esos dos países, la guerra de Ucrania no habría tenido 

lugar. Y no por nada, Putin tuvo que pedir previo permiso a Xi Jinping, que sin duda lo 

concedió con facilidad pues China ganaba en todo caso. Si vencía Rusia, porque 

debilitaba a Occidente obligando a Estados Unidos a mantener dos frentes: el 

Indopacífico y Europa. Pero si pierde Rusia porque ese país pasa a ser la «profundidad 

estratégica» de China y su brazo armado en la misma Europa, la vanguardia de la nueva 

Ruta de la Seda.

El futuro depende de esos dos grandes actores. De sus políticas interiores en primer 

lugar, y de su plasmación hacia el exterior y sus relaciones mutuas, en segundo lugar. 

Depende pues de que el elector americano vuelva a confiar en Trump quien, 

previsiblemente, rompería con la OTAN llevando a USA al aislamiento casi total y a 

abandonar Europa, momento en el que la preocupación por su «autonomía estratégica» 

reaparecerá con toda virulencia. Depende también de que Xi Jinping continúe la larga 

marcha de China de vuelta al totalitarismo maoísta, como parece desear y ha confirmado 

el magno Congreso del PCCh el otoño del 2022.

Y depende de sus relaciones recíprocas. De que USA pueda elaborar una política clara 

hacia China, de la que por el momento no dispone, como el agresivo discurso de Biden 
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o el desafortunado viaje de Nancy Pelosi a Taiwán acreditan. Y de que China suavice su 

agresividad, para lo que necesita serenar el país y retomar la senda del crecimiento 

económico interno, que es el principal objetivo de los líderes de ese país. Pero no 

olvidemos que si uno define al «contrincante» o «rival» como «enemigo» este no podrá 

comportarse de otro modo, y el juego deviene una profecía autocumplida en escalada 

de acciones y reacciones. Que es la coyuntura actual. 

Pero no tiene por qué ser así. Por fortuna las relaciones entre China y USA se juegan en 

varios tableros al tiempo, lo que amplía el espacio de sus relaciones. Se juega desde 

luego en el tablero geopolítico, agónico y de suma cero, donde son ciertamente «rivales 

sistémicos». Pero se juega también en el espacio tecnológico, donde son 

«competidores», pero también pueden colaborar, y lo hacen. En tercer lugar, se 

encuentran en el espacio económico, en el que son «competidores» pero también 

partners, socios comerciales y financieros. Y, finalmente, son colaboradores y socios en 

la provisión de bienes públicos, ya sea el cambio climático, la salud global o la seguridad

de los mares. Son pues, al tiempo, rivales, competidores y socios, dependiendo de los 

escenarios y los momentos. Sus relaciones van pues más allá de la dicotomía amigo-

enemigo en un haz de conexiones que amplían el juego, desagregando el posible 

conflicto. 

Eso permite atisbar la posibilidad de una nueva paz, paz por equilibrio de poderes, una 

«paz caliente» repleta de tensiones, más que una «guerra fría». Pues, a diferencia de la 

vieja URSS, China no pretende exportar su modelo sociopolítico y le es indiferente la 

forma política de los demás países, ante los que, en el fondo, muestra más desprecio 

que interés, como ha sido tradicional en su cultura. No es pues previsible un nuevo «telón 

de acero» entre ambos países, y EE. UU. y China pueden establecer áreas de interés 

en variados territorios, escenarios, mercados y coyunturas, lo que ofrece margen a la 

negociación y la cooperación, trufada de confrontación y sin olvidar la disuasión. Siempre 

que la profecía autocumplida en que parece haberse transformado la trampa de 

Tucídides inicie una desescalada, en primer lugar verbal y retórica, aún por ver. 

Por fortuna la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que define 

a China como el referente central, es menos belicosa que posiciones anteriores. Y la 

cumbre del G20 de Bali ha visto dialogar a Biden y Xi Jing Ping. Que hayan incluido la 

escalada nuclear en una línea roja no es noticia trivial. 



292

b
ie

3

Tiempos de inflexión histórica. La invasión de Ucrania y el declive del poder 
occidental 

Emilio Lamo de Espinosa 
 

Documento de Análisis 36/2023 32 

La ventaja del futuro es que no está escrito y su desarrollo depende de nuestras 

acciones. Pero conviene tener mucho cuidado. 

En el último tercio del siglo XIX el mundo presenció el rápido ascenso de tres nuevas 

potencias, que alteraron el equilibrio de poderes pactado en el Congreso de Viena. En 

primer lugar los Estados Unidos, país que, tras la guerra civil, creció espectacularmente 

y, tras la guerra hispanoamericana (una de las pocas guerras entre democracias), se 

proyecta en el Atlántico y el Pacífico. En segundo lugar, Japón que, tras la Restauración 

Meiji, se moderniza y arma, y vence a Rusia en los estrechos de Tsushima para

afianzarse como poder dominante en Asia. Finalmente la misma Alemania que, tras la 

unificación, vence a Francia y desarrolla una capacidad industrial y militar superior al 

Reino Unido. Hacer sitio en el orden mundial a estas tres nuevas potencias (EE. UU.,

Japón y Alemania), que marcaran el destino del siglo XX, costó dos terribles guerras 

mundiales y un siglo de violencia como no había conocido la historia humana. Esperemos 

que la humanidad haya aprendido y sepamos hacer sitio en el orden internacional a las 

nuevas potencias. Este es el gran reto del siglo XXI: preparar un mundo estable y 

próspero para una población de más de 11.000 millones de habitantes. Los 1.400 

millones de chinos, otros tanto indios o sudafricanos no van a desaparecer. Solo desean 

un nivel de prosperidad y bienestar parecido al nuestro. Y están en su derecho. Hacerles 

sitio no será tarea fácil. Pero cualquier otra alternativa es peor.

Emilio Lamo de Espinosa*
Catedrático emérito de sociología (UCM),

expresidente del Real Instituto Elcano
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Nicaragua: la partitura ¿final? opresiva de Ortega  

Resumen: 
La crisis sociopolítica, que comenzó en Nicaragua hace cinco años, ha llevado al 

fortalecimiento del control autoritario del régimen de Daniel Ortega y de su esposa 

Rosario Murillo como vicepresidenta. Desde entonces, han tejido una estrategia para 

mantenerse en el poder, silenciando cualquier atisbo de crítica: se han reprimido 

violentamente las masivas manifestaciones en contra del gobierno, se han acallado a las 

instituciones críticas, se han cerrado organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia 

católica y se ha perseguido, encarcelado y exiliado a los opositores políticos. 

Ortega, un exguerrillero sandinista que derrocó al régimen de Anastasio Somoza en 

1979, se ha convertido en un presidente que se autoperpetúa en el poder.  

La situación de los derechos humanos en el país ha empeorado en los últimos años, con 

informes de violaciones de estos por parte de las autoridades nicaragüenses. Sin 

embargo, el mandatario ha calificado estas acusaciones como «inventos» dentro de una 

campaña de desprestigio internacional. 

 

Palabras clave: 

Régimen sandinista, crisis política, Daniel Ortega, Nicaragua, Iberoamérica, 

Latinoamérica. 

 
 
 



294

b
ie

3

Nicaragua: la partitura ¿final? opresiva de Ortega 

Rocío de los Reyes Ramírez  
 

Documento de Análisis  37/2023  2 

 
 
 
 

Nicaragua: Ortega’s “final?” oppressive tablature

Abstract: 

 

The socio-political crisis that began in Nicaragua five years ago has led to the 

strengthening of the authoritarian regime of Daniel Ortega and his wife/vice-president, 

Rosario Murillo. Over this period, they have woven a strategy to stay in power by silencing 

any hint of criticism: mass anti-government demonstrations have been violently 

repressed, critical institutions have been silenced, civil society and Catholic Church 

organisations have been shut down, and political opponents have been persecuted, 

imprisoned and exiled. 

Ortega, a former Sandinista guerrilla who overthrew the Anastasio Somoza regime in 

1979, has essentially installed himself as a president for life.  

The human rights situation in the country has worsened in recent years, with reports of 

human rights violations perpetrated by the Nicaraguan authorities. However, the 

president has described these accusations as "inventions" – part of an international 

smear campaign. 

 

Keywords:

Sandinista regime, political crisis, Daniel Ortega, Nicaragua, Iberoamerica, Latinamerica 
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«Mientras más Nicaragua me quitan, más Nicaragua tengo».  

Sergio Ramírez 

 

Introducción  

Cinco años han transcurrido desde el inicio de la crisis sociopolítica que provocó masivas 

manifestaciones en contra del régimen de Daniel Ortega en Nicaragua, manifestaciones 

que fueron reprimidas con violencia. Desde entonces, el régimen ha reforzado su control 

autoritario, ha silenciado a los medios críticos, ha cerrado numerosas organizaciones de 

la sociedad civil y religiosa, ha prohibido las manifestaciones y ha perseguido, 

encarcelado y exiliado a sus opositores políticos. 

Daniel Ortega, de 76 años, presidió Nicaragua entre 1985 y 1990.  En 2006 recuperó el 

poder y desde 2017 le acompaña en la vicepresidencia su esposa Rosario Murillo, tras 

una reforma constitucional que eliminó los límites a la reelección para mandatos 

sucesivos, formando el conocido como tándem Ortega-Murillo. 

El presidente Ortega pasó de ser un guerrillero sandinista que derrocó al régimen de 

Anastasio Somoza en 1979, a un presidente perpetuado en el poder sobre la base de 

elecciones cuestionadas por la falta de transparencia y pluralismo, con el objetivo de 

consolidar su régimen autocrático.  

Sirva de ejemplo, las últimas elecciones de noviembre de 2021, que ganó con el 75 % 

de los votos, con 7 candidatos opositores en la cárcel y denuncias de fraude por parte 

de organismos internacionales; a ello hay que sumarle que varios de sus familiares 

ocupan cargos claves en el Ejecutivo.  

En los últimos años ha existido un deterioro de la situación de los derechos humanos en 

el país, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (IDH) ha documentado 

torturas y otras violaciones de por parte de las autoridades nicaragüenses, así como el 

encierro de más de 235 presos políticos, parte de ellos en condiciones duras1. 

Para el presidente estos son «inventos» dentro de una campaña de desprestigio 

internacional. También acusó a los obispos del país de tomar partido, de estar 

                                                            
1 IDH. Estadísticas [en línea]. Diciembre, 2022. Disponible en: 
https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/estadisticas/estadisticas.html  
 
NOTA: todos los vínculos de Internet del presente documento se encuentran activos a fecha de cierre de 11/5/2023.  



296

b
ie

3

Nicaragua: la partitura ¿final? opresiva de Ortega 

Rocío de los Reyes Ramírez  
 

Documento de Análisis  37/2023  4 

comprometidos con «los golpistas», como los llama, y de haber promovido la creación 

de sectas satánicas. Según encuestas como la de la agencia Gallup, el 85 % de los 

nicaragüenses desaprueban la gestión de Ortega y Murillo2, aunque el presidente 

también ha encargado sus propios estudios donde asegura que cuenta con el 77 % de 

aprobación a su mandato.  

Ortega ha sido acusado por varios actores nacionales e internacionales de tener vínculos 

con el crimen organizado, así como de haber protegido a grupos criminales como el Clan 

del Golfo o el Cartel de Sinaloa, que operan en Nicaragua como ruta para el trasiego de 

drogas. Además, también ha sido denunciado por haber utilizado la cooperación 

venezolana para financiar sus actividades políticas y enriquecerse ilícitamente. 

Asimismo, la red de negocios del presidente y su familia en Nicaragua abarca sectores 

como la energía, las telecomunicaciones, la banca, los medios de comunicación y el 

turismo. Según un informe de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Ortega y su 

familia controlan más de 70 empresas que, además, reciben beneficios fiscales, 

subsidios estatales y contratos públicos. Estas empresas generan unos ingresos anuales 

estimados en 500 millones de dólares, lo que representa el 5 % del PIB del país. Algunos 

ejemplos de estas empresas son Albanisa, TSK-Melfosur, Difuso Comunicaciones, 

Canal 8 y Bancorp3. 

Al mismo tiempo, según el Banco Mundial, en 2022 la inflación promedio anual en 

Nicaragua aumentó a 10,5 %, la más alta entre los países centroamericanos y más del 

doble de la tasa de inflación promedio en la última década. La inflación creció por los 

efectos de dos potentes huracanes en 2020, el fuerte consumo interno, los mayores 

precios de importación causados por las interrupciones de la cadena de suministro 

relacionadas con la pandemia y la invasión rusa de Ucrania4. Esta crisis castigó 

duramente a la economía nicaragüense, lo que impulsó a centenares de miles de 

personas a emigrar ya fuera de forma regular o irregular. Según la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM), 800.000 es la cifra de nicaragüenses 

                                                            
2 MIRANDA, W. «Una encuesta certifica la desaprobación de Daniel Ortega y la “resignación” de los nicaragüenses»,
El País [en línea]. 25 de enero de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-01-25/una-encuesta-
certifica-la-desaprobacion-de-daniel-ortega-y-la-resignacion-de-los-nicaraguenses.html  
3 «La red de negocios del dictador Ortega y su familia en Nicaragua», Primer Informe [en línea]. 17 de marzo de 
2022. Disponible en: https://primerinforme.com/corrupcion/informe-la-red-de-negocios-del-dictador-ortega-y-su-
familia-en-nicaragua/  
4 «El Banco Mundial en Nicaragua», The World Bank [en línea]. 4 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/country/nicaragua/overview  
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residentes en el extranjero en 2021, lo que supone más de un 10 % de la población 

total5.  

 

Del sandinismo al autoritarismo 

Después de tres intentos fallidos, Daniel Ortega regresó a la presidencia de Nicaragua 

en 2006. Sin embargo, reinventó su política y se caracterizó por prácticas como el reparto 

de bienes, el favoritismo político y la corrupción. Con el tiempo, estas conductas se 

intensificaron y tuvieron un impacto negativo en los ideales sandinistas. 

Con el fin de afianzar su proyecto, Ortega tuvo que asegurarse, en primer lugar, de 

obtener una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2009 que declarara 

inconstitucional el artículo de la propia Constitución nicaragüense la cual prohibía la 

reelección presidencial, o la eliminación de la segunda vuelta electoral. Del mismo modo, 

en 2016, el Consejo Supremo Electoral (CSE) destituyó a 28 diputados pertenecientes 

al Partido Liberal Independiente (PLI), que eran opositores al gobierno. 

De este modo fue comprando voluntades y sumisiones, y aunque seguía promoviendo 

los ideales inspirados en la izquierda y las consignas antiimperialistas, iba a mantener 

una relación casi simbiótica con el ámbito empresarial, porque entendió que necesitaba 

a este sector para gobernar, e iba a establecer lo que se llamó un modelo económico de 

consenso, es decir, un acuerdo entre las élites empresariales y el gobierno para tomar 

decisiones económicas en conjunto.  

Por ello no es de extrañar que durante 10 años el empresariado, teniendo garantías y 

buenas oportunidades de negocio, no moviera ni un dedo frente a las distintas reformas 

constitucionales que hoy mantienen a Daniel Ortega y a su mujer en el poder, en lo que 

se podría considerar un gobierno dinástico, y decidió anteponer la maximización de sus 

beneficios a protestar ante todos los atropellos que estaban sucediendo y que han 

seguido en los últimos años. 

Asimismo, buscó el consentimiento del Fondo Monetario Internacional combinando 

prudencia macroeconómica y programas paliativos, es decir políticas focalizadas sobre 

la pobreza que la alivia, pero no impiden su reproducción; esto se ha mantenido hasta el 

                                                            
5 OIM. Comunicado global [en línea]. Disponible en: https://www.iom.int/es/news/la-oim-publica-el-perfil-migratorio-
de-nicaragua  
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día de hoy6. 

Incluso se acercó a la Iglesia católica, tomando una posición antiaborto terapéutico, en 

un contexto de oportunismo político, así como un arrepentimiento del FSLN7 y de sus 

líderes —Daniel Ortega y Rosario Murillo—, quienes recorrieron, casi a modo de 

peregrinación, todas las iglesias católicas, y muchas evangélicas, donde se lamentaban 

supuestamente de todos los crímenes o violaciones de derechos cometidos en la década 

de la revolución8.  

Pero muchos de sus antiguos compañeros de lucha se distanciaron de él acusándolo de 

haber traicionado los principios revolucionarios para parecerse cada vez más a Somoza 

y a su forma de patrimonialismo familiar. 

Todo este proceso supuso el desmantelamiento institucional, el control de los órganos 

de poder, incluido el Ejército, y la conversión de Nicaragua en un Estado de partido único. 

Pero, aunque su gobierno se apoyara en estas alianzas con los distintos sectores, en 

2018, no pudo contener el descontento de la población, y se produjo un auténtico 

estallido social. 

La sublevación popular, iniciada por los estudiantes que pedían democracia y libertad, 

se produjo en contra de la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social 

(INSS), y fue secundada después por el campesinado y por amplios sectores de la 

población urbana. Aunque inicialmente esta reforma trataba de frenar un incremento de 

la cotización de los trabajadores y una reducción en las pensiones, la brutal represión 

hizo que el descontento generalizado explosionara y se extendiera a casi todos los 

sectores de la población después de 11 años de gobierno sandinista a golpe de decretos, 

con un riguroso control del Ejército y de la policía.  

Incluso los principales líderes empresariales dejaron de estar del lado del gobierno ya 

que no les interesaba la subida de cuotas y empezaron a respaldar a los manifestantes. 

En estas protestas, donde mueren más de 300 personas en las calles, se evidenció el 

verdadero carácter del régimen de Ortega, que no quiso perder su estatus a costa de 

                                                            
6 «FMI: El PIB de Nicaragua crecerá un 3 % en 2023 y un 3,5 % a mediano plazo», El Economista [en línea]. 27 de 
enero de 2023. Disponible en: https://www.eleconomista.net/economia/FMI-El-PIB-de-Nicaragua-crecera-un-3--en-
2023-y-un-3.5--a-mediano-plazo-20230127-0019.html  
7 Frente Sandinista de Liberación Nacional. 
8 «FSLN, el partido que promovió penalizar el aborto terapéutico en todos los casos», Nicaragua Investiga [en línea]. 
26 de octubre de 2020. Disponible en: https://nicaraguainvestiga.com/nacion/38014-penalizacion-aborto-terapeutico-
nicaragua-ley-fsln/  
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desatar una intensa represión gubernamental, con ataques sistemáticos y generalizados 

contra la población civil. Las cifras del coste fueron abrumadoras, pues además de los 

fallecidos, más de cien mil personas se vieron forzadas a huir y buscar asilo como 

consecuencia de la persecución y de las violaciones a los derechos humanos9, y 700 

personas fueron encarceladas como presos políticos. 

 

 

Fuente: Arnulfo Franco (AP)/El País 

 

Y así se llegó en 2021 al cuarto mandato consecutivo de Daniel Ortega, ganado en unos 

comicios,  con una abstención de más del 80 %10, que fueron clasificados como una 

farsa, rechazados por Estados Unidos, la Unión Europea y algunos países de la región.  

Un año antes Ortega había encarcelado a los políticos que se perfilaban como sus 

principales contrincantes, entre ellos a Cristiana Chamorro Barrios a quien las encuestas 

daban como favorita para ganar por un amplio margen.  

Análogamente, aproximadamente 50 opositores, entre ellos antiguos compañeros de 

Daniel Ortega en el FSLN como los exguerrilleros y destacados líderes de la revolución 

sandinista Dora María Téllez, conocida como Comandante Dos, y el general en retiro 

Hugo Torres, apodado Comandante Uno, fueron detenidos. Es importante destacar que 

                                                            
9 ACNUR. «Más de 100.000 personas forzadas a huir de Nicaragua tras dos años de crisis política y social» [en 
línea]. 10 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.acnur.org/noticias/briefing-notes/mas-de-100000-personas-
forzadas-huir-de-nicaragua-tras-dos-anos-de-crisis  
10 «Daniel Ortega proclamado ganador de cuestionados comicios», DW [en línea]. 27 de noviembre de 2017. 
Disponible en: https://www.dw.com/es/daniel-ortega-proclamado-ganador-de-cuestionados-comicios/a-59954197  
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el general Torres falleció en prisión sin haber recibido un juicio justo. 

Según una investigación llevada a cabo por la organización de derechos humanos 

Freedom House, con sede en Washington, lo que se ha instalado en Nicaragua es un 

«autoritarismo moderno»11. Se trata de la táctica de burlar, eludir o directamente remover 

los límites de los mandatos presidenciales establecidos para evitar la concentración del 

poder en una sola persona, remoción de límites cuyo objetivo es, precisamente, 

perpetuarse en el primer cargo de una nación. 

El Consejo Permanente de la OEA, a partir de noviembre de 2021, llegó a la conclusión 

de que «Nicaragua no está cumpliendo con los compromisos establecidos en la Carta 

Democrática Interamericana»12 debido a las graves violaciones a los derechos políticos 

de los ciudadanos nicaragüenses. Es necesario, y quizás significativo, destacar que el 

Gobierno de México optó por abstenerse en esta votación. 

Las sanciones internacionales contra el gobierno de Daniel Ortega adoptadas por 

Estados Unidos, Canadá, Suiza y la Unión Europea han sido contra altos funcionarios 

públicos, teniendo como objetivo principal afectar al entorno más cercano que rodea al 

presidente y a sus principales colaboradores. Aunque estas pueden tener un impacto en 

el gobierno y en los individuos sancionados, no necesariamente afectan directamente la 

capacidad de Ortega para mantenerse en el poder. 

En este sentido, un tema crucial que merece atención es el beneficio que Nicaragua, a 

pesar de mantener un discurso antiimperialista, obtiene de sus exportaciones hacia 

Estados Unidos. Estas exportaciones, principalmente de materias primas, juegan un 

papel fundamental en la economía nicaragüense, al igual que las remesas enviadas 

desde ese país. En los últimos años, estas exportaciones han experimentado un notable 

aumento, casi un 80 % entre 2017 y 202213. 

Aunque se han impuesto sanciones a una gran parte de los productos nicaragüenses, 

aún existen muchos que no han sido afectados por estas medidas. Se esperaba que 

Biden aumentara las sanciones; a pesar de que amenazó con una subida de aranceles 

sobre las exportaciones de oro, redujo las compras de azúcar y retiró los visados a 500 

                                                            
11 «En Nicaragua funciona un ‘autoritarismo moderno’, según ONG de derechos humanos», CNN [en línea]. 8 de 
junio de 2017. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/08/en-nicaragua-funciona-un-autoritarismo-
moderno-segun-ong-de-derechos-humanos/  
12 «OEA concluye que Nicaragua incumple Carta Democrática», DW [en línea]. 9 de diciembre de 2021. Disponible 
en: https://www.dw.com/es/oea-concluye-que-nicaragua-incumple-carta-democr%C3%A1tica/a-60063319  
13 «Nicaragua/Estados Unidos», OEC [en línea]. Disponible en:  https://oec.world/es/profile/bilateral-
country/nic/partner/usa?redirect=true  



301

b
ie

3

Nicaragua: la partitura ¿final? opresiva de Ortega 

Rocío de los Reyes Ramírez  
 

Documento de Análisis  37/2023  9 

personas relacionadas con el régimen nicaragüense, no fue más allá. Es evidente que si 

hubiera querido ejercer más presión lo hubiera hecho, tal y como sucedió con Cuba o 

con Venezuela. 

De hecho, alrededor del 60 % de las exportaciones de Nicaragua tienen como destino al 

gigante del norte. El intercambio comercial entre ambos países alcanzó la cifra de 8.304 

millones de dólares en 2022. 

Resulta contradictorio que el país que pone sobre la mesa el debate sobre el régimen 

dictatorial nicaragüense y las posibles consecuencias para Centroamérica sea 

precisamente el mismo país que consume una cantidad significativa de sus productos. 

Es importante destacar que aproximadamente la mitad de las exportaciones 

nicaragüenses tienen como destino Estados Unidos y esta tendencia continúa en 

crecimiento. Esta dinámica genera debates a nivel internacional sobre la coherencia 

política y económica en el contexto nicaragüense. 

Además, al líder del hemisferio occidental no le conviene que se debilite la economía de 

Nicaragua, sería fatal que con una pérdida relevante de empleo apareciera el fantasma 

de la migración, que ya ha causado estragos en la política estadounidense por los 

movimientos de poblaciones procedentes de Centroamérica.  

Otro factor a tener en cuenta es la cuestión del narcotráfico, siendo Nicaragua un 

corredor estratégico de la droga que se produce al sur del continente, por lo que tampoco 

sería prudente abandonar el control desde esas latitudes. 

 

La agresiva hostilidad hacia la Iglesia católica 

La crisis política que vive Nicaragua involucra también a la Iglesia católica ya que el 

Gobierno de Daniel Ortega acusa a parte de la cúpula eclesiástica de desestabilizar al 

Estado. El último capítulo del enfrentamiento fue el arresto del obispo Rolando Álvarez, 

una voz crítica con el Gobierno sandinista dentro de la alta jerarquía de la Iglesia 

nicaragüense, junto a cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un laico, algo que no ocurría 

desde hace décadas y que ha desatado críticas dentro y fuera del país. Pero ¿por qué 

se enfrentan la iglesia y el gobierno en Nicaragua? 

Este enfrentamiento no es nuevo, pero se ha intensificado en los últimos años. Según 

un informe de la ONG Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción la Iglesia 
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nicaragüense ha sufrido casi 200 agresiones entre abril de 2018 y mayo de 202214. Sin 

embargo, con el arresto del obispo Rolando Álvarez, conocido por denunciar violaciones 

de derechos humanos por parte del Gobierno de Ortega, se registra un nuevo hito en 

este enfrentamiento.  

El citado obispo, que en principio se encontraba en arresto domiciliario, es considerado 

como la última voz abiertamente crítica con el gobierno. Se le acusa de organizar grupos 

violentos, incitándolos a ejecutar actos de odio en contra de la población con el propósito 

de desestabilizar al Estado y atacar a las autoridades constitucionales, cargos que el 

obispo ha negado. Pero este no es el único caso. 

En 2019, otro obispo crítico con el régimen político nicaragüense, Silvio Báez, se exilió 

después de recibir amenazas de muerte. Además, también se ha expulsado al que fuera 

nuncio apostólico en Managua desde 2018 monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag, 

que había jugado el rol de mediador en diversas instancias de diálogo entre los diversos 

actores involucrados en el conflicto nacional, imponiéndole que dejara inmediatamente 

el país15.   

Un caso similar ocurrió con dieciocho monjas de la Orden Misionera de la Caridad, 

fundada por la madre Teresa de Calcuta. Escoltadas por policías y funcionarios de 

inmigración, fueron trasladadas hasta la frontera de Nicaragua en furgoneta para cruzar 

a pie a la vecina Costa Rica después de ser obligadas a disolver la agrupación y cerrar 

sus obras benéficas. 

De igual modo, se ha encarcelado a siete sacerdotes y se ha clausurado varias emisoras 

de radio católicas, muchas de ellas dirigidas por el obispo Álvarez. La comunidad 

internacional ha denunciado este giro autoritario del presidente nicaragüense. 

Es importante considerar que, en Nicaragua, un país con más de siete millones y medio 

de habitantes donde más del 90 % de la población es creyente, la Iglesia católica sigue 

siendo la institución más influyente. A pesar de que Ortega mantuvo una estrecha 

relación con esta al inicio de su mandato, como se ha mencionado previamente, una vez 

                                                            
14 OBSERVATORIO PRO TRANSPARENCIA Y ANTICORRUPCIÓN. «190 ataques a la libertad religiosa han sufrido 
la Iglesia católica en Nicaragua bajo Ortega», Expediente Público [en línea]. 26 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.expedientepublico.org/190-ataques-a-la-libertad-religiosa-ha-sufrido-la-iglesia-catolica-en-nicaragua-
bajo-ortega/  
15 L´ OSSERVATORE ROMANO. Comunicado de la Santa Sede sobre la expulsión del nuncio en Nicaragua [en 
línea]. 18 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.osservatoreromano.va/es/news/2022-03/spa-
011/comunicado-de-la-santa-sede-sobre-la-expulsion-del-nuncio-en-nic.html  
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que consolidó su poder y dejó de depender de los votos de los fieles para ganar 

elecciones, sus preferencias cambiaron.  

Sin embargo, el punto crítico en esta «relación Iglesia-Estado» fueron las protestas de 

2018, cuando la fuerte represión dejó más de 300 muertos en las calles y la Iglesia apoyó 

a los manifestantes, incluso prestando refugio a algunas personas que huían de la brutal 

persecución en la catedral de Managua. En ese momento el cardenal Leopoldo Brenes, 

arzobispo metropolitano de la archidiócesis de Managua, intentó ser mediador de un 

fallido diálogo y denunció abiertamente la persecución del presidente hacia la Iglesia 

católica. 

Convendría tener en cuenta que las iglesias católicas, aunque han perdido el monopolio 

de la fe frente a las iglesias evangélicas, asumieron un papel social cada vez más 

relevante. Además de brindar consuelo espiritual, se convirtieron en los únicos espacios 

donde los ciudadanos podían expresar sus opiniones libremente y escuchar a oradores 

no designados por el Estado. 

El papa, después de la detención del obispo Álvarez, hizo un llamamiento al diálogo en 

Nicaragua: «Quisiera expresar mi convicción y mi deseo de que por medio de un diálogo 

abierto y sincero se pueden todavía encontrar la bases para una convivencia respetuosa 

y pacífica», dijo después de una oración pública en el Vaticano16. 

Estas declaraciones fueron decepcionantes para todos aquellos que denuncian la 

represión, ya que muchos consideraron insuficiente esta intervención del Vaticano por 

no pedir la liberación del obispo. 

Según activistas de derechos humanos, exfuncionarios y sacerdotes, con el último 

clérigo influyente silenciado, Nicaragua ha alcanzado un hito: cimentar su posición como 

Estado totalitario17. 

A pesar de que el régimen de Ortega era consciente del elevado coste político que 

conllevaría la detención del religioso, intentaron previamente persuadirlo por diferentes 

medios para que abandonara el país. Estas presiones habrían incluido a su familia, 

quienes también se encontraban bajo arresto domiciliario. 

                                                            
16 PAPA FRANCISCO. «Ángelus» [en línea]. La Santa Sede, 21 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2022/documents/20220821-angelus.htm  
17 FLORES BERMÚDEZ, KURMANAEV y MENDOZA. «Nicaragua silencia a sus últimos críticos: los sacerdotes 
católicos», The New York Times [en línea]. 23 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/es/2022/08/23/espanol/nicaragua-ortega-iglesia-catolica.html  
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En última instancia, el religioso fue sentenciado a 26 años y 4 meses de prisión tras 

negarse a ser deportado a Estados Unidos, una decisión que provocó la ira del 

presidente, que lo calificó de «soberbio, desquiciado y energúmeno». Ahora el obispo se 

encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad por supuesta «traición a la 

patria». 

Y finalmente sucedió lo que era previsible, Nicaragua suspendió sus relaciones 

diplomáticas con el Vaticano a raíz de unas declaraciones del sumo pontífice al diario 

argentino Infobae. Ante la pregunta sobre la crisis en Nicaragua y a los ataques a la 

Iglesia católica, Bergoglio fue contundente: «Con mucho respeto, no me queda otra que 

pensar en un desequilibrio de la persona que dirige [Daniel Ortega]. Ahí tenemos un 

obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el 

exilio. Es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo, es como si fuera traer la 

dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35, traer aquí las mismas… Son un tipo 

de dictaduras groseras. O, para usar una distinción linda de Argentina, guarangas. 

Guarangas»18. 

Tal como apuntó sobre Nicaragua el pasado diciembre en otra entrevista concedida al 

diario ABC, el Vaticano siempre trata de salvaguardar las relaciones diplomáticas, «la 

Santa Sede nunca se va, la echan»19. 

Pero el acoso prosiguió con la expulsión de dos monjas de la Congregación Dominica 

de la Anunciata que atendían un hogar de ancianos en situación de pobreza, así como 

con la confiscación del monasterio de las hermanas trapenses ubicado en San Pedro de 

Lóvago, departamento de Chontales.  

Un triste saldo de un obispo en prisión, otro en el exilio y 66 sacerdotes y religiosas que 

han abandonado o han sido expulsados de Nicaragua en el marco de la crisis 

sociopolítica, violando así de manera flagrante la libertad religiosa. 

 

 

 

                                                            
18 HADAD, Daniel. «El papa Francisco: “Yo quiero ir a la Argentina”», Infobae [en línea]. 10 de marzo de 2023. 
Disponible en: https://www.infobae.com/sociedad/2023/03/10/el-papa-francisco-yo-quiero-ir-a-la-argentina/  
19 QUIRÓS y MARTÍNEZ BERROCAL. «El papa Francisco: “He firmado ya mi renuncia en caso de impedimento 
médico”», ABC [en línea]. 17 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.abc.es/sociedad/papa-francisco-
veces-posturas-inmaduras-aferran-hizo-20221218124801-nt.html  
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Las otras voces silenciadas 

Según un informe de la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 

para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe20, las violaciones a los 

derechos humanos perpetradas por la dictadura de Ortega-Murillo en Nicaragua han 

alcanzado niveles alarmantes. Estas violaciones incluyen el uso de prácticas del pasado, 

como la apatridia, la muerte civil y la confiscación de bienes como castigo político. 

Además, se ha observado una combinación de violaciones a los derechos civiles, 

políticos, económicos, sociales y culturales. Como resultado de esta represión y abuso 

de poder, decenas de miles de nicaragüenses se han visto obligados a abandonar su 

país en busca de seguridad y protección. 

 

Fuente: Alfredo Zúñiga/ PhotoPicture Alliance/DW 

 

En el mes de febrero, 222 personas opositoras al régimen fueron excarceladas y 

expulsadas de Nicaragua y deportadas a Estados Unidos «por traidores a la patria» 

según reza en la resolución de la Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua.  

Asimismo, se les inhabilitó de manera perpetua para ejercer la función pública, siendo 

cargos de elección popular, y se les suspendieron sus derechos de ciudadanía de por 

                                                            
20 NACIONES UNIDAS. Informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre 
la situación de derechos humanos en Nicaragua [en línea]. Disponible en: https://www.oacnudh.org/wp-
content/uploads/2022/11/Informe_Nicaragua_HRC_51_Septiembre2022.pdf  
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vida21. Una venganza política para los que cometieron el «crimen» de «desestabilizar el 

régimen», como los siete precandidatos presidenciales, inclusive Cristiana Chamorro, 

encarcelados en los meses previos a las elecciones de 2021 en las que Daniel Ortega 

salió reelegido. 

Ahora bien, no solo son opositores políticos, también hay representantes de gremios 

empresariales, procedentes de esas grandes familias que fueron abandonados por 

Ortega cuando se rompió el pacto de modelo económico en 2018; estudiantes que 

salieron a protestar en su día y gente de a pie, ciudadanos que apoyaron las protestas o 

participaron en ellas, y un pequeño grupo de intelectuales que ya no vivían en Nicaragua 

hacía tiempo. 

Según el presidente, su gobierno decidió excarcelar a los prisioneros para «enviar un 

mensaje para la paz, para la estabilidad, para que el pueblo esté convencido de que todo 

lo hacemos para asegurar la paz»22, tal y como declaró en una cadena nacional. 

A este respecto la Administración Biden ha asegurado que no ha negociado nada a 

cambio con Ortega, pero valora el gesto como un paso constructivo que abre la puerta a 

un mayor diálogo bilateral23. Aunque resulta algo extraño que el mandatario 

nicaragüense, conociendo sus antecedentes, entregue algo gratuitamente sin esperar 

nada a cambio, o simplemente puede que se trate de un intento de mejorar el diálogo 

entre ambos países e iniciar el camino de salida del aislamiento diplomático. 

Las reacciones ante estos hechos no se hicieron esperar y la organización de los Estados 

Americanos (OEA) exigió al Gobierno de Ortega la restitución de los derechos de los 

presos políticos expulsados, del mismo modo el Grupo de Puebla24 mostró su seria 

preocupación por las medidas adoptadas por el ejecutivo nicaragüense, tachándolas de 

prácticas que recuerdan las de las dictaduras americanas de los 70 y los 80.   

Las autoridades del país centroamericano, mediante una Ley Especial aprobada de 

manera acelerada y que Ortega exigió a la Asamblea Nacional, han despojado de su 

                                                            
21 «Nicaragua excarcela y expulsa a 222 "presos políticos", incluidos sacerdotes», Infobae [en línea]. 9 de febrero de 
2023. Disponible en: https://www.infobae.com/america/agencias/2023/02/09/nicaragua-excarcela-y-expulsa-a-222-
presos-politicos-incluidos-sacerdotes/  
22 «Ortega asegura que no pidieron a EE. UU. "nada a cambio" para que recibiera a los 222 opositores que 
expulsaron de Nicaragua», BBC News Mundo [en línea]. 10 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-64591187  
23 SECRETARY ANTHONY BLINKEN. @SecBlinken [tuit]. 9 febrero 2023, 18:27. Disponible en: 
https://twitter.com/SecBlinken/status/1623735459607183360?s=20  [consulta: 5 marzo 2023]  
24 El Grupo de Puebla es un foro político y académico, fundado en 2019, integrado por presidentes, expresidentes, 
referentes políticos y sociales dentro del movimiento progresista y por académicos de dieciocho países 
latinoamericanos, España y Portugal.  
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nacionalidad a más de 300 personas, entre las que se encuentra el ya mencionado 

obispo Rolando Álvarez. 

Debemos señalar que estas sentencias no tienen un marco legal a nivel internacional. 

Según el artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: «1. Toda 

persona tiene derecho a una nacionalidad» y «2. A nadie se privará arbitrariamente de 

su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad» y en el artículo 19 de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se recoge que «toda 

persona tiene derecho a la nacionalidad que legalmente le corresponda y el de cambiarla, 

si así lo desea, por la de cualquier otro país que esté dispuesto a otorgársela»25. 

Los países del continente Iberoamericano no se han pronunciado de una manera clara 

sobre los lamentables sucesos ocurridos en Nicaragua, en su lugar han reaccionado de 

manera contradictoria, ambivalente y heterogénea frente a estas acciones del régimen 

sandinista.  

El primer gobierno en ofrecer la ciudadanía a las víctimas de la «expropiación» por parte 

del gobierno nicaragüense fue el español, su propuesta se extiende «a cualquier 

ciudadano de Nicaragua que en el futuro pueda quedar en situación de apatridia por las 

decisiones del Gobierno de Daniel Ortega».   

Tras la condena de Chile a Ortega por su comportamiento, a través de su entonces 

canciller Antonia Urrejola, emitió un comunicado en el que se ofrecía otorgar la 

nacionalidad chilena a cualquier nicaragüense expatriado que lo solicitara26. El 

presidente actual del país andino, Gabriel Boric, que desde que ha llegado al poder ha 

criticado duramente los regímenes autoritarios de la región, ya había pedido semanas 

atrás la liberación de los «opositores que aún se encuentran detenidos de forma indigna» 

en Nicaragua, en el marco de su intervención en la cumbre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en Buenos Aires27, al igual que lo hiciera en la 

Asamblea General de Naciones Unidas donde pidió «trabajar para que, en ningún lugar 

                                                            
25 ONU. La Declaración Universal de Derechos Humanos [en línea]. Disponible en: https://www.un.org/es/about-
us/universal-declaration-of-human-rights y OEA. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre [en 
línea]. https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/declaracion.asp  
26 LABORDE, A. y MALDONADO C. S. «Chile, la única potencia de América Latina que condena abiertamente la 
última ofensiva de Ortega», El País [en línea]. 17 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2023-02-17/el-chile-de-boric-la-unica-potencia-de-america-latina-que-condena-
abiertamente-la-ultima-ofensiva-de-ortega.html  
27 «Boric pidió en la CELAC elecciones libres en Venezuela y liberación de los presos políticos en Nicaragua»,
Infobae [en línea]. 24 de enero de 2023. Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-
latina/2023/01/24/boric-pidio-en-la-celac-elecciones-libres-en-venezuela-y-liberacion-de-los-presos-politicos-en-
nicaragua/  
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del mundo, tener distintas ideas del Gobierno de turno pueda terminar en persecución o 

vulneración de derechos humanos», lo que le valió el calificativo de «perrito faldero» por 

parte de su homólogo nicaragüense28.   

Colombia concedió la nacionalidad a Sergio Ramírez, escritor y exvicepresidente de 

Nicaragua, pero inicialmente, con lenguaje contenido, expresó su preocupación por el 

despojo de la nacionalidad y consideró que la liberación y expulsión de los presos 

constituían un paso importante para el diálogo. Pocos días después, se manifestó con 

mayor firmeza al afirmar que se trataba de «procedimientos dictatoriales» y expresar su 

«repulsión» al respecto. En el caso de Bogotá, surgen complicaciones adicionales en la 

relación bilateral con Managua debido a que ambos países se encuentran inmersos en 

una disputa territorial por la soberanía de las aguas que rodean el archipiélago de San 

Andrés y Providencia. 

Sin embargo, México, Brasil y Argentina han mantenido posiciones mucho más 

reservadas y neutrales, e incluso cautelosas. El presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador, sugirió que los expulsados de Nicaragua podían solicitar la nacionalidad 

mexicana insinuando que se les concedería, pero se negó a condenar el comportamiento 

de Ortega y llamó al diálogo, dando a entender que México podría desempeñar un papel 

de mediación o reconciliación en Nicaragua. Hemos de recordar que el gobierno de 

López Obrador tiende a utilizar el principio de no intervención en asuntos de política 

exterior, establecido en la Constitución, como un recurso para evitar emitir 

pronunciamientos que puedan resultar incómodos. 

Y aunque las posiciones de las Administraciones de Lula da Silva (Brasil) o Fernández 

(Argentina) suelen ser más claras, en este caso Buenos Aires ha sido un poco más crítico 

que México, ha seguido una línea similar a la de este país ofreciendo la nacionalidad a 

quienes la solicitaran, pero evitando una condena clara a la dictadura. 

En el caso de Brasil, este mantuvo silencio durante varias semanas, hasta que su 

embajador ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Tovar da Silva Nunes, se 

pronunció en Ginebra. En un principio propuso un diálogo con el gobierno de Nicaragua 

y un enfoque «positivo» hacia Ortega, pero luego expresó su preocupación por «informes 

de graves violaciones de derechos humanos y restricciones al espacio democrático, 

                                                            
28 «Daniel Ortega responde críticas de Boric en la ONU: "Se olvida de los presos políticos que tiene en su país"»,
emol.com [en línea]. 29 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.emol.com/noticias/Internacional/2022/09/29/1074141/daniel-ortega-responde-criticas-boric.html  
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incluyendo ejecuciones sumarias, detenciones arbitrarias y torturas». El embajador 

también mencionó que su país ofrecía la nacionalidad a los opositores expulsados por 

Nicaragua29. 

Pero los afanes orteguistas parecen no tener límites. A principios de mayo de este año, 

bajo sus órdenes, se ha llevado a cabo una operación policial masiva  en los 

departamentos de Managua, Rivas, Matagalpa, Chinandega, Madriz, Estelí, Granada, 

Jinotega y Chontales con el resultado de la detención de 40 personas: opositores, 

activistas campesinos y periodistas. Se trata de la mayor cantidad de detenciones en un 

solo día registrada desde el operativo paramilitar conocido como Operación Limpieza de 

201830. Los detenidos fueron juzgados de forma exprés y de madrugada por los 

supuestos delitos de «conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional y 

propagación de noticias falsas», una nueva modalidad de justicia. 

 

Conclusión 

Un lustro después del estallido social ocurrido en Nicaragua en abril de 2018, la represión 

del régimen de Daniel Ortega no ha hecho más que aumentar, reinventarse e incorporar 

nuevos patrones de violaciones de derechos humanos que dejan tras de sí miles de 

víctimas.   

Estas tácticas opresivas pasan por el uso excesivo de la fuerza, la subordinación del 

sistema judicial a los intereses del régimen orteguista para criminalizar, los ataques a la 

sociedad civil, el exilio forzoso y la privación arbitraria de la nacionalidad.  

Asimismo, se han disuelto sociedades civiles con personalidad jurídica y se han 

incautado propiedades. 

Acallar las protestas y debilitar, o directamente eliminar, cualquier crítica al poder 

establecido en Nicaragua, ha sido la actividad favorita del antiguo comandante y de su 

esposa vicepresidente. 

                                                            
29 CASTAÑEDA, J. C. «La triste realidad de una América Latina aún dividida ante la situación de los derechos 
humanos en Nicaragua», CNN [en línea]. 22 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/22/opinion-america-latina-dividida-derechos-humanos-nicaragua/  
30 MIRANDA, W. «Daniel Ortega ordena una masiva redada policial que deja 40 detenidos en Nicaragua», El País 
[en línea]. 4 de mayo de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-05-04/daniel-ortega-ordena-una-
masiva-redada-policial-que-deja-40-detenidos-en-nicaragua.html  
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El hostigamiento a la Iglesia católica viene determinado por la capacidad de convocatoria 

que esta sigue teniendo hoy en día, en un país donde el 90 % de la población sigue 

siendo católica. Un lujo que Daniel Ortega no puede permitirse. 

A pesar de las resoluciones de la Organización de Estados Americanos y de las 

sanciones impuestas por la Unión Europea y los Estados Unidos, estas no han sido 

efectivas hasta el momento para detener los abusos de poder del tándem Ortega-Murillo. 

Quizás, un auténtico aislamiento diplomático por parte de todos los países vecinos sería 

una manera de evitar el deterioro de la democracia que está presente en gran parte de 

Iberoamérica.  

Como colofón, resulta casi irónico pensar que aquel liberador de 1979 se haya convertido 

en «el gran dictador» en el país que representó el modernismo literario en lengua 

española de la mano de Rubén Darío. 

 
 Rocío de los Reyes Ramírez *

Analista del IEEE 
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Resumen:

El conflicto comenzó en 2017 cuando jóvenes musulmanes radicalizados atacaron la 

estación de policía local y el puesto del ejército en Mocimboa da Praia. Desde entonces, 

la violencia en la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado ha causado más de 3.900 

víctimas civiles.  

Al principio, las autoridades no quisieron solicitar ayuda exterior para hacer frente a los 

insurgentes, pero en 2021, cambiaron de opinión. Ruanda y la Comunidad para el 

Desarrollo del África Meridional (SADC) enviaron tropas para luchar contra los yihadistas. 

Una estrategia que dio sus frutos a corto plazo. 

La importancia de Cabo Delgado para el gobierno, y al mismo tiempo, motivo de 

frustración de la población local, radica en las ricas reservas de gas natural en alta mar 

que se exploran en colaboración con empresas multinacionales. Si no se controla esta 

insurrección, podría llegar a amenazar no solo la estabilidad nacional, sino también se 

corre el riesgo de que se extienda la inestabilidad sahelización a lo largo de la costa de 

África Meridional y Oriental, proporcionando nuevos territorios para la expansión del 

Estado Islámico (EI/ISIS). 

Palabras clave: Mozambique, Cabo Delgado, Estado Islámico en Mozambique (ISIS-

M), Al-Sunna wa Jama'a (ASWJ), gas.  
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Conflict in Cabo Delgado (Mozambique): Is there a risk of 

«Sahelization» in Southern Africa?

Abstract:

The conflict began in 2017 when radicalized Muslim youths attacked the local police 

station and army post in Mocimboa da Praia. Since then, the violence in the Mozambican 

province of Cabo Delgado has caused more than 3,900 civilian victims. High levels of 

poverty and disputes over access to land and work have contributed to local discontent.

At first, the authorities did not want to request outside help to deal with the insurgents, 

but in 2021, they changed their minds. Rwanda and the Southern African Development 

Community (SADC) sent troops to fight the jihadists. A strategy that paid off in the short 

term. 

Cabo Delgado's importance to the government, and at the same time a source of 

frustration for the local population, lies in the rich offshore natural gas reserves that are 

explored in collaboration with multinational companies. If left unchecked, this insurgency 

could threaten not only national stability, but also risks spreading instability 

(»Sahelization») along the coast of Eastern and Southern Africa, providing new territories 

for the expansion of the Islamic State (EI/ISIS). 

The origin of the conflict must be sought in an amalgamation of causes, but there is one 

aspect that seems to stand out: access to land and its resources. 

Keywords:

Mozambique, Cabo Delgado, Islamic State in Mozambique (ISIS-M), Al-Sunna wa 
Jama'a (ASWJ), gas.
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«Desde 1990, al menos 18 conflictos violentos se han visto alimentados por la 
explotación de recursos naturales como la madera, los minerales, el petróleo y el 
gas. A veces, esto se debe a daños ambientales y a la marginación de las 
poblaciones locales que no llegan a beneficiarse económicamente de la 
explotación de los recursos naturales». 
 

Mensaje en el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio 
Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados (6 de noviembre de 2012) 

 
Ban Ki-moon. Secretario general de las Naciones Unidas (Ene. 2007— Dic. 2016) 
 

Introducción 

 
Figura 8.1. Mapa de Mozambique.  

Fuente: https://issafrica.org 

 

Mozambique, uno de los países más 

pobres y subdesarrollados del mundo, 

alberga una población mayoritariamente 

joven (65 % menor de 25 años) y rural 

(63 %) de más de 32 millones de 

personas. El 62 % de la población vive 

por debajo del umbral de pobreza 

(menos de 1,90 $/día). Es rico en 

recursos naturales (gas, tántalo, oro, 

bauxita, grafito, bentonita…)1. 

Con una extensión aproximada a una 

vez y media la de España, su territorio se 

extiende a lo largo de la costa (2.470 km) 

del océano Índico que ofrece algunos de 

los mejores puertos naturales de África 

en el canal de Mozambique que separa 

el continente africano de la isla de 

Madagascar. 

La provincia de Cabo Delgado tiene una extensión de 82.625 km2 (como Castilla La 

Mancha) y una población (2.320.261 habitantes2), mayoritariamente rural (83,2 %)3. 

Chiuré (al sur) es el distrito más poblado (14,4 % de la población). Pemba, la capital, solo 

                                                            
1 Britannica Enciclopedia. https://www.britannica.com/place/Mozambique  
2 https://www.citypopulation.de/  
3 Ibidem.  
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aglutina el 6,6 % de la población total4. Posee yacimientos de gas, rubíes, grafito, oro y 

otros recursos naturales. Las tres etnias principales son los makonde (cristianos), la etnia 

predominante que viven en el interior; le siguen los kimwani o makua y los mwani,5 

musulmanes establecidos en la costa6.  

 
Figura 8.2. Distritos de Cabo Delgado: Evolución de la insurgencia.  

Elaboración propia 
 

Una amalgama de causas le ha llevado a la guerra. Pero hay un aspecto que parece ser 

el más importante: la tierra y sus recursos. A lo largo de este texto se desarrollarán 

                                                            
4 Cunha, T. (2019). Estudio de Caso: Cabo Delgado (Mozambique). Asociación de Investigación por la Paz Gernika 
Gogoratuz.  
5 El etnónimo mwani también se puede escribir como muane o mwane. 
6 Hanlon, J. (23 de mayo de 2022). Mozambique insurgency: Why 24 countries have sent troops. BBC News.  
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algunas de estas causas al objeto de contribuir a comprender la complejidad actual de 

este territorio que está en conflicto. 

 

Antecedentes del conflicto: causas  
Después de la independencia en 1975, Mozambique se vio desgarrado por un conflicto 

interno cuando el gobierno marxista, apoyado en parte por la Unión Soviética y Cuba, 

luchó contra las fuerzas anticomunistas financiadas por Sudáfrica y la antigua Rhodesia 

(ahora Zimbabue) por el control del país. El conflicto terminó formalmente con el Acuerdo 

General de Paz (Roma, 4 de octubre de 1992), pero muchos de sus efectos persistieron, 

y continuaron las luchas políticas entre las principales fuerzas de oposición y el gobierno 

central7. 

Cabo Delgado es una provincia que ha estado madura para el conflicto durante mucho 

tiempo. De hecho, las primeras manifestaciones de revueltas y violencia se remontan a 

2007 en el noroeste y estaban protagonizadas por mozambiqueños radicalizados, 

principalmente en madrazas y mezquitas (wahabitas) de Arabia Saudí y que no 

encontraban en Mozambique —ni en Cabo Delgado— el terreno propicio para la 

implantación de sus ideales religiosos y de comportamiento social, siendo rechazados 

por los líderes musulmanes locales (sufíes) afines al gobierno8. En 2007, jóvenes 

musulmanes frustrados en los distritos del sur de la provincia dominados por la etnia 

kimwani o makua se escindieron del Consejo Islámico de Mozambique (CISLAMO) para 

formar la secta fundamentalista Ansar al Sunna, también conocida como Al Sunnah wa 

Jama’ah (ASWJ) y comenzaron a desafiar la autoridad de los líderes religiosos locales. 

La escalada de violencia entre el movimiento religioso y las fuerzas de seguridad se 

convirtió en una insurgencia en toda regla. 

A mediados de la década de 2010, los militantes de etnia mwani en el distrito costero de 

Mocímboa da Praia se unieron a la lucha. Los predicadores fundamentalistas locales 

anunciaron que la sharía, o ley islámica, traería la igualdad y un reparto justo de la 

riqueza. Buscaban imponer por la fuerza las prácticas más rigoristas del islam, en un 

entorno que siempre lo había rechazado, reclutando a jóvenes locales sin expectativas 

laborales, o cautivados por el bandidaje armado9. Impulsaron la prohibición del alcohol 

                                                            
7 Britannica Enciclopedia. https://www.britannica.com/place/Mozambique  
8 Cardoso, F. J. (5 de abril de 2021). Cabo Delgado: insurgentes, jihadistas ou terroristas? Observador Lisboa.  
9 Ibidem. 
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mientras se oponían tanto a la inscripción de niños en escuelas estatales, como al 

derecho de las mujeres a trabajar10. 

Las ideas fundamentalistas wahabitas fueron calando entre los kimwani (pescadores de 

los distritos costeros). A ello se unió el odio, por agravios históricos y recientes, hacia los

makonde (cristianos del interior) que siempre han estado muy vinculados al poder. En 

2015, se empezaron a ver a mujeres y niñas con nicab11 y a escuchar historias de 

jóvenes y de niños de 13-14 años, a los que daban becas para estudiar el Corán en otros 

países12. 

En 2015, las tensiones entre el partido gobernante de Mozambique, el Frente de 

Liberación de Mozambique (FRELIMO), y el partido de oposición Resistencia Nacional 

Mozambiqueña (RENAMO) se convirtieron en choques armados. En diciembre de 2016, 

las partes acordaron un alto el fuego y, tras largas negociaciones, el 6 de agosto de 2019, 

se firmaba un acuerdo de paz (Acuerdo de Maputo13), en un último intento de detener la 

violencia intermitente que había persistido desde el final de la guerra civil en 1992. 

Después de episodios esporádicos de violencia contra sus centros de predicación por 

musulmanes sufís, fortalecieron sus contactos con correligionarios en el sur de Tanzania 

y se centraron en el distrito de Mocímboa da Praia, donde comenzaron un levantamiento 

violento en 2017. El movimiento que comenzó como un grupo de insurgentes contra las 

prácticas sufíes y, eventualmente, contra las acciones de las autoridades, evolucionó 

hasta convertirse en un grupo terrorista14. 

 
Causas
Se puede afirmar que las tensiones actuales son fenómenos polifacéticos que tienen sus 

raíces en conflictos seculares latentes, reavivados por las recientes actividades 

extractivas (gas, minería, madereras…) y por la política aplicada en la región. Sin 

embargo, la situación parece ser mucho más compleja, y se señalan varias razones 

                                                            
10 Crisis Group. (21 de junio de 2021). Stemming the Insurrection in Mozambique’s Cabo Delgado. Informe 
n.º 303/Africa.  
11 Nicab: Velo negro que solo deja los ojos al descubierto (Fundéu). 
12 Martínez López, M. (17 de abril de 2021). El islamismo de Cabo Delgado empezó aquí. Alfa&Omega.  
13 Acuerdo de Paz (Maputo, 6 agosto de 2019) entre el Frente de Liberación de Mozambique (FRELIMO), antigua 
guerrilla marxista que gobierna el país desde la independencia (1975) y el partido Resistencia Nacional 
Mozambiqueña (RENAMO), que puso fin oficialmente a décadas de conflicto e inseguridad entre su ala militante y 
las fuerzas de seguridad nacional. 
14 Cardoso. (2021). Op.cit. 
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como posibles causas de esta violencia persistente. Esta constelación de causas podría 

agruparse bajo varios enfoques diferentes: 

 

 
Figura 8.3. «Constelación» de causas. Elaboración propia

 

a) Guerra contra el gobierno. Se trataría de un levantamiento popular contra los 

abusos del poder y la falta de expectativas de mejoras en la vida. Entre los temas que 

generan el descontento con el gobierno estarían: 

- Las disputas por las tierras. Causadas por el desplazamiento de personas 

por parte de empresas extractivas. Perder la tierra es peor que perder una 

propiedad, pues también se pierde la identidad, el modo de vida, la dignidad y 

el acceso a bienes materiales e inmateriales.  

- Corrupción endémica. En 2016, un programa de préstamos ilegales de 2.000 

millones de dólares provocó una crisis financiera debido a la deuda oculta, que 

supuso la congelación de más de 250 millones de dólares por parte de los 

donantes y que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cancelara su programa 

financiero. Esta crisis condujo a una fuerte caída del crecimiento económico, 

provocando una crisis de gobernanza y una desaceleración económica 

prolongada15. 

                                                            
15 U. S. Department of State. (2022). Op. cit.  
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- Desempleo. Aunque la tasa oficial desempleo es del 4 %, el desempleo joven 

alcanza el 88 %, según UNICEF16. La tasa total sería tan baja porque la 

mayoría de los mozambiqueños trabajan por cuenta propia o en trabajos 

familiares no remunerados. Muchos de los pequeños agricultores del país no 

pueden trabajar a tiempo completo debido a la estacionalidad agrícola y la falta 

de activos.  

- Deterioro de las condiciones de vida: pobreza. Más del 60 % de la población 

vive por debajo del umbral de pobreza (menos de 1,90 $/día). 

- La falta de participación en la toma de decisiones políticas. La población 

mayoritaria es kimwani o makua (23,3 %), pero es la etnia makonde la que está 

en el poder central y parece haberse olvidado de integrarlos adecuadamente. 

- Abusos de poder. Las exacciones llevadas a cabo tanto por las compañías 

privadas de seguridad de las corporaciones transnacionales, como por el 

gobierno exacerbaron la situación causando graves descontentos y las 

consecuentes protestas. Un ejemplo de ello fue la expulsión, a comienzos de 

2017, de los mineros artesanales en favor de las concesiones mineras 

comerciales17. Según un informe de Amnesty International, las fuerzas de 

seguridad del Estado habrían llevado a cabo feroces ataques contra civiles 

acusados de colaborar o apoyar a Al-Shabaab. Militares y policías habrían 

cometido ejecuciones extrajudiciales, actos de tortura, malos tratos…18. 

b) Divisiones étnicas y lingüísticas. Algunos analistas creen que se trata de una 

rebelión de los kimwani o makuas contra lo que consideran como una invasión por 

parte del pueblo makonde, mayoritario en el partido gobernante (FRELIMO) que no 

ha podido corregir las discrepancias étnicas y sociales en las casi cinco décadas que 

lleva en el poder. De hecho, los ataques de los insurgentes revelan una dimensión 

étnica pues los informes confirman que durante los asaltos a las aldeas habitadas por 

kimwani y makonde, «las casas que incendiaron pertenecían a miembros 

predominantemente cristianos (makondes)»19. 

                                                            
16 UNICEF. (Octubre 2021). Learning-Focused Evaluation of the UNICEF Mozambique Response to the Level 2 
Emergency in Cabo Delgado. UN0440027/BISOL.  
17 Crisis Group. (21 de junio de 2021). Stemming the Insurrection in Mozambique’s Cabo Delgado. Informe 
n.º 303/Africa.  
18 Amnesty International. Mozambique: Civilians killed as war crimes committed by armed group, government forces, 
and private military contractors. (2 de marzo de 202).  
19 Nhamirre, B. (18 de mayo de 2022). Ugandan soldiers in Cabo Delgado could add fuel to the fire. Institute for 
Security Studies (ISS).  
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c) Levantamiento yihadista islámico. Con connotaciones salafistas, liderado por 

mozambiqueños radicalizados en Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Catar y 

otros países de África y que, en conexión ideológica con seguidores tanzanos, 

comenzaron las acciones violentas en 2017 y, más tarde, en 2019, lo transformaron 

en una guerra yihadista, ya en connivencia con el Estado Islámico. Las razones 

serían:  

- Tensiones sociales. La lucha generacional e ideológica dentro de la comunidad 

musulmana (sufí) del norte de Mozambique y un sentimiento de marginación 

respecto a las etnias cristianas, generaron un movimiento religioso que se 

convirtió en la insurgencia extremista actual.  

- Falta de homogeneidad religiosa. El norte de Mozambique concentra la mayor 

parte de la minoría musulmana del país, marginada durante mucho tiempo por el 

poder político central. El hecho de que exista una minoría católica (32,9 %) y una 

mayoría de musulmanes (54 %), lo convierte en el terreno propicio para los 

yihadistas. 

- Influencias externas. La educación wahabí financiada por países del Golfo, 

alimentaron la discordia religiosa y el descontento económico entre los jóvenes. 

Muchos de los combatientes locales fueron acogidos por las redes salafistas-

yihadistas preexistentes de África Oriental, que los enviaron a otros países para 

su entrenamiento20. 

d) Descubrimiento y explotación de recursos. El vínculo entre la guerra y los recursos 

naturales es recurrente en los análisis que se han hecho del caso mozambiqueño. Se 

trata de una interpretación, por la que se busca vincular las causas de la guerra con 

el descubrimiento de gas y la explotación de las riquezas naturales (rubíes y maderas 

preciosas). La creciente inversión externa en Cabo Delgado también propició los 

disturbios, ya que las altas expectativas de ingresos y empleos de las comunidades 

locales no se cumplieron21. Una reciente investigación del Institute for Security 

Studies (ISS) muestra que los lugareños de Cabo Delgado consideran el 

descubrimiento y la gestión de recursos (gas y rubíes) como una de las causas más 

importantes de la insurgencia22. 

                                                            
20 Estelle, E. (16 de junio de 2021). The Islamic State Resurges in Mozambique. Foreign Policy.  
21 Ibidem. 
22 Louw-Vaudran, L. (1 de marzo de 2022). Lessons for Mozambique after France’s withdrawal from the Sahel. ISS
Today.  
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e) Tráficos ilícitos. Se sabe que la provincia de Cabo Delgado está en una ruta 

relevante del crimen organizado relacionado con el tráfico de personas y de drogas23. 

Durante más de cuarenta años, Mocímboa da Praia ha sido un punto de tránsito clave 

para el narcotráfico, principalmente desde Afganistán y Pakistán. Recientemente, con 

la complicidad local, han surgido nuevos tráficos (marfil, rubíes y maderas preciosas) 

hacia Asia, controlado por mafias chinas y vietnamitas24. 

Estos tráficos no están en el origen del conflicto, pero la situación puede cambiar con 

el tiempo, como lo demuestra la experiencia de otros conflictos violentos, pues los 

grupos terroristas se financian del saqueo de recursos y del cobro de honorarios a los 

traficantes. 

 

Situación actual del conflicto 
Inicialmente, el gobierno mozambiqueño fue criticado por minimizar la amenaza y 

retrasar la intervención de la Comunidad para el Desarrollo del África Meridional 

(SADC25). En una primera fase, Maputo recurrió a empresas de seguridad privadas 

(PMC26) para combatir a los insurgentes, entre ellas, el Grupo Wagner con sede en Rusia 

y el Grupo Asesor Dyck, con sede en Sudáfrica. Ambas organizaciones, con misiones y 

recursos limitados, no lograron revertir la marea de la insurgencia27. 

En octubre de 2017, los insurgentes islamistas protagonizaron su primer ataque exitoso. 

Consistió en un ataque a un cuartel de la policía en el distrito de Mocímboa da Praia. Las 

emboscadas a vehículos y las decapitaciones pronto se convirtieron en una parte integral 

de sus tácticas, ampliando su alcance territorial atacando nuevas ciudades28. En los 

primeros dos años, los ataques se extendieron a los distritos costeros de Macomia y 

Palma habitados principalmente por los grupos étnicos kimwani o makua, que siguen al 

islam. La expansión hacia el interior llegó a los distritos de Nangande, Muidumbe y 

Mueda, habitados mayoritariamente por los makonde, que son cristianos29.  

                                                            
23 Cunha, T. (2019). Estudio de caso: Cabo Delgado (Mozambique). Asociación de Investigación por la Paz Gernika 
Gogoratuz.  
24 Cardoso. (2021). Op. cit. 
25 SADC: Southern African Development Community. 
26 PMCs: Private Military Contractors. 
27 VV. AA. (23 de junio de 2022). Regional Security Support: A Vital First Step for Peace in Mozambique. Analysis
and Commentary. U. S. Institute of Peace.  
28 Renon, E. (5 de abril 2021). Terrorism in Mozambique’s Cabo Delgado province: Examining the data and what to 
expect in the coming years. IHS Markit. 
29 Nhamirre, B. (18 de mayo de 2022). Ugandan soldiers in Cabo Delgado could add fuel to the fire. Institute for 
Security Studies (ISS).  
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 (2020) 

En 2020, los yihadistas disfrutaron de una considerable libertad de movimiento, siendo 

capaces de tomar y mantener pueblos en varias ocasiones, mientras amenazaban las 

importantes instalaciones de extracción del gas natural. Sus ataques evolucionaron, 

incluyendo asaltos complejos y múltiples que tenían como objetivos: 

- Destrucción de la infraestructura pública. 

- Control de carreteras claves. Tras la toma de Mocímboa da Praia, expandieron el 

territorio bajo su control a lo largo de las principales carreteras que conectan 

Mocímboa da Praia con la capital provincial Pemba, al sur.  

- Ocupación sostenida de capitales de distritos y pueblos: Mocimboa da Praia 

(ago. 2020), Quissanga (mar. 2020), Xitaxi (abr. 2020), Macomia, Muidumbe 

(dic. 2020)30. 

- Acciones de menor escala para reabastecimiento. 

- Ataques contra civiles (decapitaciones, secuestros y desplazamientos forzados…) 

principalmente en las zonas costeras.  

 

Del 9 al 11 de agosto, ISIS-Mozambique atacó y ocupó Mocímboa da Praia, distrito de 

Mocímboa da Praia. Entre 60 y 90 miembros de la fuerza de seguridad murieron, más de 

100 personas resultaron heridas y hasta 40 desaparecidas. ISIS-Mozambique 

mantendría el control de la ciudad durante un año.  

En octubre de 2020, tras cruzar la frontera, los yihadistas lanzaron un ataque mortal 

contra una aldea cerca del puerto de Mtwara (Tanzania), una importante base logística 

de petróleo y gas. El ataque marcó una tendencia preocupante: la expansión del 

terrorismo. Esto supuso un serio revés para el panorama económico y social de la región 

en la que los negocios informales transfronterizos constituyen una baza muy 

importante31. 

En diciembre 2020, el Parlamento de Mozambique modificó el Código de Procedimiento 

Penal para aumentar de 4 a 6 meses el periodo de detención sin cargos de un sospechoso, 

y de 4 a 10 meses el periodo de detención sin juicio por delitos como «terrorismo, delitos 

                                                            
30 Renon, E. (2021). Op. cit. 
31 Makove, K. (22 de junio de 2022). Mozambique’s insecurity endangers cross-border trade. AA Africa.  
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violentos, o crimen altamente organizado». Los periodos de prisión preventiva de 12 o 16 

meses pueden aplicarse a delitos «de excepcional complejidad»32.  

 

 

Figura 8.4. Evolución de los tipos de violencia (2017-2021).  
Fuente: Africa Center for Strategic Studies. ACLED. Elaboración propia

En 2020, los ataques atribuidos a ISIS-Mozambique crecieron un 130 % más que en 

2019. De manera similar, las muertes atribuidas a ISIS Mozambique fueron un 172 % 

más altas que en 201933. La mayoría de las acciones (63 %) y de las muertes (66 %) 

relacionadas con IS-CAP/ISIS-Mozambique desde 2017, tuvieron lugar en 2020 (ver 

figura 8.4). 

(2021)

En marzo IS-CAP ocupaba la ciudad Palma. Los yihadistas, disfrazados de civiles, 

soldados y policías se infiltraron en Palma, escondiendo armamento y preparándose 

para el asalto. Un grupo de unos 200 extranjeros estuvo rodeado por los yihadistas en el 

hotel Amarula, a la espera de que lo rescataran. Las autoridades locales fueron 

incapaces de defender la ciudad y proporcionar seguridad, como ocurrió en Mocimboa 

da Praia (ago. 2020). El ataque se produjo después de que el Gobierno y Total 

                                                            
32 U. S. Department of State. (2021). Op. cit.  
33 Ibidem. 
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anunciaran (28 de marzo) la reanudación de los trabajos del proyecto gasístico de 20.000 

millones de dólares que fueron suspendidos en enero por motivos de seguridad. 

De julio a noviembre de 2021, las fuerzas conjuntas ruandesas-mozambiqueñas, las 

milicias locales aliadas y los efectivos de la Misión de la SADC en Mozambique (SAMIM), 

llevaron a cabo acciones ofensivas contra los rebeldes. Simultáneamente a esta 

ofensiva, Tanzania fortaleció sus fronteras para atrapar a los rebeldes en retirada en el 

distrito de Kibiti34.   

A principios de julio de 2021, mil soldados de las Fuerzas de Defensa de Ruanda (FDR) y 

la Policía Nacional de Ruanda desplegaron en los distritos de Palma, Nangade y Mueda, 

para dirigirse hacia el distrito de Mocímboa da Praia (ver figura 8.2) llegando a la 

península de Afungi, emplazamiento del principal proyecto de gas licuado de Total. A 

principios de agosto entraban en la ciudad portuaria de Mocímboa da Praia, el lugar del 

nacimiento de la insurrección, de la que al-Shabab había expulsado a las autoridades 

estatales un año antes. El 8 de agosto, un portavoz militar ruandés declaraba que las 

FDR y las FADM habían recuperado Mocímboa da Praia. La ciudad quedó despoblada 

y destruida en gran parte.  

Después de asegurar completamente Mocímboa da Praia, las unidades combinadas de 

Ruanda y Mozambique lanzaron una ofensiva hacia el sur, en las que las tropas de la 

Misión de la SADC en Mozambique (SAMIM) entraron por primera vez en combate.  

En 2021, por primera vez desde 2017, el número de incidentes violentos vinculados a 

grupos yihadistas disminuyó un 25 %, un cambio drástico, pues, también los ataques 

contra civiles se redujeron un 58 % con respecto al año anterior. Las 1.067 muertes 

(66 % asociadas con combates) marcaron una caída del 33 % con respecto a 2020. Las 

muertes de civiles se redujeron en un 60 %. Estos descensos coincidieron con el 

despliegue de las tropas internacionales de la SADC y Ruanda35 (ver figura 8.4). 

 

                                                            
34 Cabo Ligado Weekly: 2-8 August. Cabo Ligado (ACLED, Zitamar News, Mediafax). (10 August 2021). Retrieved 13 
September 2021. 
35 Africa Center for Strategic Studies. (24 de enero de 2022). Surge in Militant Islamist Violence in the Sahel 
Dominates Africa’s Fight against Extremists.  
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Figura 8. 5. Evolución de ataques y víctimas (ene. 2020-jul. 2022)  
Fuente: https://www.caboligado.com/  

 

(2022)

El 20 de mayo de 2022, el Parlamento aprobó una nueva ley antiterrorista que sustituyó 

la aprobada en 2018. La nueva ley prevé penas de hasta 24 años de prisión para los 

yihadistas, y penaliza con hasta 8 años de prisión, la difusión de información falsa sobre 

atentados terroristas36. 

En junio, tras un periodo de relativa calma, los yihadistas lanzaron una ofensiva que duró 

más de dos meses. En esta ocasión, los combatientes atacaron más al sur que nunca, 

quemando aldeas y decapitando a civiles en los distritos de Ancuabe, Chiure y Mecufi, 

(ver figura 8.2) que anteriormente no habían sido afectados por el conflicto desde que 

comenzara en octubre de 2017. Esta ofensiva ha provocado el desplazamiento de otras 

80.000 personas37. 

Crisis humanitaria 
La inestabilidad provocada por los ataques de grupos terroristas ha llevado a un gran 

número de personas a abandonar sus hogares, provocando desplazamientos masivos, 

                                                            
36 U. S. Department of State. (2021). Op. cit. 
37 Nhampossa, A. y Gould, T. (23 de agosto de 2022). Mozambique’s jihadi rebels launch new offensive in north. AP
News.  
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perturbando los medios de subsistencia y el acceso a los servicios básicos. Siendo los 

distritos septentrional y oriental los más afectados.  

Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios 

(OCHA38), la situación humanitaria en la provincia de Cabo Delgado se deterioró aún 

más en 2020, debido a la escalada del conflicto, agravada por la frágil situación de 

subdesarrollo crónico, fenómenos climáticos consecutivos y brotes recurrentes de 

enfermedades. 

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR/UNHR39), en julio de 2022, 

946.508 personas (un tercio de la población total de la provincia) se encontraban 

desplazadas internamente (DPI) en Cabo Delgado y las provincias vecinas de Nampula 

y Niassa40. 

Se calcula que solo en 2022, tras el 

resurgimiento del conflicto se han 

producido 6.000 desplazamientos. Esta 

violencia ha impedido a las agencias de 

la ONU y a otros socios humanitarios, 

llegar a las personas necesitadas. La 

situación se ha agravado a principios 

de 2022, debido a que las zonas 

costeras del norte han sido azotadas 

por cinco tormentas tropicales y 

ciclones41. 

Papel de los actores internos4422 

Estado Islámico de Mozambique (EI/ISIS-M) (conocido localmente como al-Shabab, 
Al-Sunna wa Jama'a [ASWJ]) 
Al-Shabab («la juventud» en árabe, que no debe confundirse con la rama de Al Qaeda 

en Somalia) surgió en Cabo Delgado en 2007, como una escisión de jóvenes 

                                                            
38 OCHA: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. 
39 ACNUR: United Nations High Commissioner for Refugees. 
40 https://data.unhcr.org/fr/country/moz  
41 ACNUR. ACNUR alerta sobre la crisis «invisible» de Mozambique mientras los impactos climáticos agravan los 
desplazamientos. Nota de Prensa de 10 de mayo de 2022. 
42 U. S. Department of State. (2021). Op.cit., p. 207. 



326

b
ie

3

Conflicto de Cabo Delgado (Mozambique): ¿riesgo de «sahelización» en África 
Meridional? (reedición) 

Juan Alberto Mora Tebas 
 

Documento de Análisis  38/2023  16 

predicadores y estudiantes salafistas alienados y descontentos con las principales 

autoridades religiosas del Consejo Islámico de Mozambique (CISLAMO), reconocido por 

el gobierno, que se oponían al islam sufí local. Crearon escuelas coránicas y 

construyeron mezquitas con apoyo de los países del Golfo. Al menos en sus comienzos, 

no era un grupo armado, sino una secta musulmana un tanto heterodoxa y que fue 

marginada por ello. Se fueron consolidando, apoyándose en la exclusión étnica, 

económica y política que prevalece en esta región desfavorecida, con la intención de 

implantar la sharía en las áreas bajo su control. Su discurso «daba un propósito a gente 

que no ve futuro», y fue calando entre los pescadores pobres de la etnia kimwani. A ello 

se unió el odio, por agravios históricos y recientes, hacia los makonde, una etnia cristiana 

que vive en el interior y que siempre ha estado muy vinculada al poder43. 

La fuerte represión y la multiplicación de los enfrentamientos con los servicios de 

seguridad mozambiqueños los llevó a militarizarse. El 5 de octubre de 2017, al-Shabab 

lanzó su primera ofensiva atacando estaciones de policía en la ciudad costera de 

Mocímboa da Praia, comenzando un ciclo de violencia que ha seguido escalando desde 

entonces. 

Transcurrido un tiempo en el que no obtuvieron, por razones que no están claras, el 

reconocimiento del Estado Islámico, este reconocimiento les llegó a finales de 2019, 

coincidiendo con la incorporación de combatientes experimentados de la República 

Democrática del Congo (RDC)44. 
 
Composición y efectivos 

Inicialmente, estaba integrado por mozambiqueños radicalizados que luchaban junto con 

combatientes (y clérigos) tanzanos. A finales de 2019, se les unieron combatientes 

experimentados de grupos afiliados al Estado Islámico (ugandeses, congoleños, 

sudaneses y somalíes). A comienzos de 2022 el grupo estaba compuesto principalmente 

por mozambiqueños radicalizados y un número menor de voluntarios extranjeros 

procedentes de las Comoras y Tanzania (de donde provienen algunos de sus líderes, 

                                                            
43 Martínez López. (2021). Op. cit.  
44 Cardoso. (2021). Op. cit. 
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incluido su líder espiritual y político Abu Yasir Hassan). Se estima que lo forman entre 

600 y 1.200 efectivos45. 

Tácticas 

Al obligar a la población a adoptar posiciones que van en contra de sus tradiciones, 

cultura, y perturbar el comercio, Ansar-al-Sunna no consiguieron el apoyo local, por lo 

que adoptaron actitudes cada vez más violentas e indiscriminadas contra civiles en su 

mayor parte musulmanes de las etnias mwanis y kimwani o makuas. Emplean tácticas 

similares a las de Boko Haram: arrasar aldeas para capturar esclavas sexuales y jóvenes 

combatientes46. La conquista de poblaciones les proporciona ingresos estables, al gravar 

el comercio local de minerales y drogas47. Su adhesión al Estado Islámico les ha 

reportado beneficios tácticos y estratégicos, equipo, ayuda con el reclutamiento y el 

entrenamiento, además de ser incluidos en las campañas de propaganda del EI/ISIS48. 

Practican la guerra de guerrillas. Atrincherados en el monte, multiplican los ataques 

contra civiles y solo entran en contacto con las fuerzas armadas cuando tienen la 

seguridad de salir victoriosos49. 

Relación con el Estado Islámico (EI/ISIS) 

En abril de 2018 el grupo, supuestamente, habría prometido lealtad al EI/ISIS-Central, 

pero no fue reconocido como adscrito a la Wilaya de África Central (IS-CAP) hasta agosto 

de 2019. Inicialmente, la policía mozambiqueña negó toda relación de los insurgentes 

con el EI/ISIS, desmintiendo categóricamente las informaciones de que en «un grupo de 

90 combatientes bien entrenados pertenecientes al EI/ISIS» se habían infiltrado en el 

norte del país en marzo de 201850. 

El 10 de marzo de 2022, el gobierno estadounidense designaba a al-Shabab en 

Mozambique como una «organización terrorista extranjera», describiéndola como 

                                                            
45 Security Council. (3 de febrero de 2022). 29th report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 
submitted pursuant to resolution 2368 (2017) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals and 
entities. S/2022/83.  
46 Da Cruz, J. de A. (18 de marzo de 2022). Fueling Insurgency: Liquified Natural Gas, ISIS, and Green Berets In 
Mozambique. Modern War Institute (MWI). West Point.  
47 Renon, E. (15 de abril de 2021). Terrorism in Mozambique's Cabo Delgado province: Examining the data and what 
to expect in the coming years. IHS Markit.  
48 Estelle, E. (2021). 
49 Cissé, A. C. (16 de julio de 2022). Jihadisme : l'inquiétante expansion de l'Etat islamique en Afrique. APAnews.  
50 Mozambique: Police Deny Alleged Terrorist Infiltration. All Africa. (16 de abril de 2018). 
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afiliada al EI/ISIS y renombrándola como ISIS-Mozambique51. El 9 de mayo de 2022, el 

grupo fue acreditado como Wilayah Mozambique (ISIS-M) por EI/ISIS-Central, siendo 

mencionada por primera vez en las redes sociales para reivindicar el ataque al puesto 

del ejército en Quiterajo (Macomia), el 7 de mayo. El 13 de mayo el semanario del EI/ISIS, 

Al-Naba, publicaba el informe del ataque bajo la bandera de la Wilayah Mozambique52. 

Dentro de la red EI/ISIS, ISIS-M actúa de manera autónoma, como un subordinado

soberano, beneficiándose su afiliación a través de la marca, en lugar de transferencias 

de material. Hay poca o ninguna evidencia de que ISIS-Central desempeñe un papel 

importante en la supervisión, diseño u organización de sus actividades militares. 

Fuerzas Armadas de Defensa de Mozambique (FADM53)
Con una entidad, evidentemente escasa (entre 9.000 y 10.000 efectivos en las fuerzas 

terrestres) para controlar un territorio tan extenso, carecen del volumen, potencia, 

movilidad y apoyo aéreo para tener un efecto significativo en la lucha contra el terrorismo 

yihadista.  

Por otro lado, su moral es muy baja pues los salarios que perciben (3.500 meticais, unos 

55 €/mes; con 2 años de antigüedad comienzan a recibir 4.260 meticais unos 67 €/mes) 

están por debajo del salario mínimo (4.591 meticais, unos 72 €/mes). La situación es tan 

crítica que los militares se afanan por ir a Cabo Delgado para cobrar una prima (subsidio 

de compromiso), que alcanza el 100 % del su salario. Se han dado bastantes casos de 

militares que han desertado y se han unido a los insurgentes, que pagan mucho mejor 

que el Estado54. 

La mayoría del equipo procede de la era soviética (1977-1989) lo que hace muy 

problemático su mantenimiento, sobre todo en ausencia de cualquier industria de 

defensa local y los continuos desafíos económicos55. 

Mozambique mantiene relaciones en materia de seguridad y defensa con China, Portugal 

y Rusia. En 2017, Naciones Unidas expresó su preocupación por que Mozambique 

                                                            
51 U. S. Department of State. (6 de agosto de 2021). Designations of ISIS-Mozambique, JNIM, and al-Shabaab 
Leaders. Press Statement.  
52 Zitamar News. (13 de mayo 2022). IS designates Mozambique as its own province following battle in Quiterajo.  
53 FADM: Forças Armadas de Defesa de Moçambique. 
54 Mucandze, N. (11 de marzo de 2022). Militares continuam a receber abaixo do salário mínimo. Jornal
«Evidências».  
55 The International Institute for Strategic Studies (IISS). The Military Balance 2021 . 
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estaba recibiendo material procedente de Corea del Norte (sistemas portátiles de 

defensa aérea, misiles superficie-aire y radares), afirmación que el gobierno negó56 57.  

 

Fuerza de Defensa de Ruanda (RDF) 

Ruanda tiene un ejército profesional muy involucrado en las operaciones de 

mantenimiento de la paz. El 2 de abril de 2021, unos 2.000 efectivos desplegaron, a 

petición del gobierno mozambiqueño en Cabo Delgado. 

 

Milicias locales 
Cuando los ataques terroristas se extendieron y las fuerzas gubernamentales no 

pudieron proteger a la población, los veteranos del Frente de Salvación Nacional de la 

década de los setenta establecieron una milicia para defender sus comunidades. Los 

primeros grupos de este tipo surgieron en el distrito de Mueda (en el norte, frontera con 

Tanzania) en 2019-20.  

Conocidos como força locales, están vinculados a la Asociación de Combatientes de 

Liberación Nacional (ACLLIN), que es una institución del FRELIMO, y están integradas 

principalmente por veteranos y sus hijos pertenecientes a la etnia dominante makonde. 

La milicia está activa principalmente en el interior, donde tratan de detener la expansión 

de la insurgencia proveniente de la costa58. 

El gobierno se afana para que tengan un «estatuto propio» y «no funcionen fuera de la 

ley», lo que podría ser inconstitucional, ya que están vinculadas al FRELIMO, el partido 

gobernante59. 

 

Compañías privadas de seguridad 
Aunque el gobierno mozambiqueño ha sido reticente a reconocer su presencia, los 

contratistas militares privados (PMC)60 han estado operando en la región junto con las 

fuerzas de seguridad. Estos contratistas militares privados fueron vitales para la 

                                                            
56 Consejo de Seguridad. (5 de septiembre de 2017). Informe del Grupo de Experto establecido en virtud de la 
resolución 1874 (2009). S/2017/742.  
57 ONU también investigó a Tanzania, Uganda, Angola, República Democrática del Congo, Eritrea, Namibia, Benin, 
Botswana y Zimbabue por violar las sanciones impuestas a Corea del Norte. 
58 NHAMIRRE, B. (18 de mayo de 2022). Ugandan soldiers in Cabo Delgado could add fuel to the fire. Institute for 
Security Studies (ISS).  
59 Deutsche Welle «Moçambique: Governo quer legalizar milícias em Cabo Delgado».  
60 PMC: Private Military Contractors. 
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supervivencia de la provincia mozambiqueña de Cabo Delgado antes de que las tropas 

de Ruanda y la SADC intervinieran. 

En septiembre de 2019, unos 200 mercenarios rusos de la PMC Wagner llegaron a la 

capital Maputo, involucrándose en la lucha contra la insurgencia. Pese a que inicialmente 

Rusia lo negó, el Moscow Times filtró que siete rusos habían muerto en una emboscada 

en el distrito de Macomia a finales de octubre de 201961. 

Fuentes locales describieron un aumento de las tensiones entre Wagner y las FADM 

tras una serie de operaciones militares fallidas. Al parecer, habrían dejado de patrullar 

juntos pues los rusos no entienden la cultura local y no confían en los soldados 

mozambiqueños62. 

En septiembre de 2019, cuando ya el grupo Wagner estaba involucrado en la región, la 

compañía sudafricana Dyck Advisory Group (DAG) fue invitada por el gobierno para 

ayudarle a combatir a los insurgentes. Han llegado a afirmar que impidieron (con apoyo 

de dos helicópteros S 341B Gazelle AH1) que los insurgentes entraran en Pemba, la 

capital. Finalizaron su intervención en marzo de 202163, coincidiendo con la publicación 

de un informe de Amnistía Internacional (2 de marzo de 2021) sobre abusos contra los 

derechos humanos cometidos en Cabo Delgado que implicaba al grupo DAG en 

asesinatos de civiles64. 

Misión de Formación Militar de la UE en Mozambique  

El 12 de julio de 2021, como respuesta a la petición del gobierno 

mozambiqueño, el Consejo adoptó una decisión por la que se 

creaba la EUTM Mozambique (EUTM MOZ). 

La EUTM MOZ recibió el traspaso del Proyecto de Formación que desarrollaban las 

Fuerzas Armadas portuguesas, y alcanzó su capacidad operativa plena a mediados de 

diciembre de 2021. Cuenta con 140 militares distribuidos en dos centros de formación, 

uno de formación de fuerzas especiales y otro para marinos. Su objetivo es apoyar el 

                                                            
61 López Miralles, I. (14 de junio de 2022). Rusia mueve ficha en Mozambique. The Political Room.  
62 Sauer, P. (19 de noviembre de 2019). In Push for Africa, Russia's Wagner Mercenaries Are 'Out of Their Depth' in 
Mozambiquez. The Moscow Times.  
63 Martin, G. (20 de enero de 2022). PMCs were vital to the survival of Cabo Delgado–DAG. Defence Web.  
64 Giles, C. and Mwai, P. (29 de marzo de 2021). Mozambique conflict: What's behind the unrest? BBC News.  
Amnesty International. (2 de marzo de 2021). Mozambique: Civilians killed as war crimes committed by armed group, 
government forces, and private military contractors – new report.  
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desarrollo de capacidades de las unidades para conformar una futura fuerza de reacción 

rápida65. 

 

SADC Mission in Mozambique (SAMIM) 

La SAMIM se desplegó el 15 de julio de 2021 como respuesta regional para apoyar a la 

República de Mozambique en la lucha contra el terrorismo. Consta de un contingente de 

hasta 3.000 soldados perteneciente a 8 países (Angola, Botsuana, República 

Democrática del Congo, Lesoto, Malawi, Sudáfrica, Tanzania y Zimbabue) y tiene un 

coste de aproximadamente 10 millones de dólares al mes.  

Papel de los actores externos  

Naciones Unidas 
La ONU lidera el proceso de desarme, desmovilización y reintegración (DDR)66 que es 

un elemento central del Acuerdo de Maputo.  

Desde noviembre de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD), en colaboración con el gobierno alemán, ha puesto en marcha un programa 

para capacitar a los investigadores, fiscales y jueces mozambiqueños sobre cómo llevar 

a los terroristas ante la justicia de una manera responsable y transparente67.

Comunidad para el Desarrollo del África Meridional (SADC) 
La Southern African Development Community (SADC) está formada por 16 países: 

Angola, Botsuana, Comoras, República Democrática del Congo, Esuatini, Lesoto, 

Madagascar, Malaui, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Tanzania, 

Zambia y Zimbabue. 

Al igual que el gobierno mozambiqueño, tardó en reconocer el peligro de la creciente 

insurgencia. La SADC también tardó en unirse debido a las fricciones entre sus 

miembros. Hubo que esperar a la Cumbre Extraordinaria (Maputo-Mozambique, 23 de 

junio de 2021), para que se aprobara la Misión de la SADC en Mozambique (SAMIM) 

                                                            
65 Consejo de la UE. (15 de octubre de 2021). Comunicado de prensa.  
66 ONU Info. (10 de julio de 2022). D’ancien combattant à agriculteur : soutenir la consolidation de la paix au 
Mozambique. Paix et Sécurité.  
67 United Nations Office on Drugs and Crime. (9 noviembre de 2020). UNODC & Germany Join Forces to Support 
Mozambique in Fight Against Growing Terrorist Threat.  
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que se desplegó el 15 de julio de 2021. También está estableciendo un centro regional 

de lucha contra el terrorismo en Tanzania, donde militares y funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley, de inteligencia y judiciales de los Estados miembros puedan 

compartir información68. 

La SADC ha mostrado su preocupación por el despliegue de soldados de un país no 

miembro (Ruanda) previo al de sus propias tropas y sin su aprobación69. 

 
Unión Europea (UE) 
El Programa DELPAZ (Desarrollo Local para la Consolidación de la Paz), lanzado en 

octubre de 2021, forma parte del apoyo general a la implementación del Acuerdo de 

Maputo. Desde 2019, la UE ha invertido más de 60 M de euros para promover la 

reconciliación, apoyar el desarrollo económico y reintegrar a los antiguos combatientes70. 

El 12 de marzo de 2021, el ministro de Defensa portugués propuso enviar una misión de 

formación militar no ejecutiva de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) a 

Mozambique para combatir a los terroristas islamistas71. El 3 de junio de 2021, el 

presidente mozambiqueño acogía favorablemente su despliegue. El 12 de julio de 2021, 

el Consejo Europeo en su 3807.ª Reunión, adoptó la Decisión 10700/21 por la que se 

creaba la Misión de Formación Militar de la UE en Mozambique (MUE Mozambique). El 

objetivo de la misión es capacitar y apoyar a las fuerzas armadas mozambiqueñas en la 

protección de la población civil y el restablecimiento de la seguridad en la provincia de 

Cabo Delgado72. 

 
Alemania
Desde noviembre de 2020, el Gobierno alemán colabora con la Oficina de las Naciones 

Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) en un plan para capacitar a los funcionarios 

que participan activamente en casos de terrorismo73.  

 

                                                            
68 Crisis Group. (2022). Op. cit.  
69 Deutsche Welle. SADC upset by Rwanda's military aid to appease Mozambique's Cabo Delgado province. 
70 ONU Info. Ibidem.  
71 Barigazzi, J. (12 de marzo del 2021). Portugal wants EU to help Mozambique military fight jihadists. Politico.  
72 Council of the EU. (12 de julio de 2021). Mozambique: EU sets up a military training mission to help address the 
crisis in Cabo Delgado. Press release.  
73 United Nations Office on Drugs and Crime. (9 de noviembre de 2020). UNODC & Germany Join Forces to Support 
Mozambique in Fight Against Growing Terrorist Threat.  
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China 
Mozambique es un socio importante de China en África, siendo el primer país africano 

en firmar una Asociación Estratégica Global de Cooperación y Acuerdo con China y 

miembro de la Ruta de la Seda Marítima. En los últimos años, la cooperación bilateral 

continúa profundizándose, con resultados fructíferos en áreas como infraestructura, 

agricultura y energía74.  

Los principales productos exportados a China fueron: titanio, madera en bruto, niobio, 

tantalio, vanadio, circonio, hierro y grafito. China ejerce una enorme influencia sobre 

Mozambique como su mayor acreedor bilateral con 2.200 millones de dólares, tendencia 

presente en casi todo el continente africano75. 

 

Estados Unidos 

Estados Unidos está tratando de recuperar su influencia en la región. Prueba de ello es 

que es el mayor donante bilateral del país, proporcionando más de 560 M de dólares 

anuales para fortalecer las instituciones democráticas, la transparencia y la gobernanza76 

y ha incluido al país en la Estrategia para Prevenir Conflictos y Promover la Estabilidad77. 

Asesores militares estadounidenses están entrenando a las FADM, particularmente las 

de operaciones especiales. El 31 de enero de 2022, se lanzó el tercer programa de 

Entrenamiento Conjunto de Intercambio Combinado (JCET) con una duración de diez 

meses78. 

 

Francia
Francia es la principal potencia con capacidad de intervención inmediata en la zona, 

debido a que posee islas a lo largo del canal de Mozambique (las islas Dispersas del 

océano Índico 79 y Mayotte, que está a unos 500 km de Pemba y donde hay una base 

                                                            
74 Xinhua. (29 de noviembre de 2021). China, Mozambique vow to strengthen mutually beneficial cooperation: FMs.  
75 Chaudhury, D. R. (16 de septiembre de 2021). Hydrocarbon rich Mozambique a future military base for China? The 
Economic Times.  
76 U. S. Department of State. (2022). Op. cit. 
77 U. S. Institute of Peace. (5 de abril de 2022). New U.S. Plan to Address Conflict Could Boost Mozambique’s Gains.  
78 U.S. Embassy in Mozambique. (2 de febrero de 2022). U.S. Government Launches Third Military Exercise with 
Mozambican Armed Forces.  
79 Îles Éparses de l’océan Indien son un grupo de pequeñas islas coralinas localizadas en el canal de Mozambique, 
en el océano Índico (salvo la isla de Tromelin). No forman ningún grupo geográfico, solo administrativo, ya que todas 
pertenecen a Francia. Couesnon, P. (octubre de 2005). Les îles éparses. Un étrange rattachement aux 
TAAF. Timbres magazine. N.° 61. Pp. 73-76. 
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militar francesa), aunque los intereses estratégicos y las preocupaciones militares 

francesas se concentran en Djibouti (punto estratégico a la entrada del mar Rojo) y en el 

Sahel80. 

 

Portugal
Desde hace décadas, Portugal viene realizando cooperación técnico-militar, reafirmando 

su apoyo con un nuevo acuerdo de cooperación militar (10 de mayo de 2021), por el que 

60 miembros de sus fuerzas especiales están entrenando a marines y fuerzas 

especiales81. Desde finales de 2021 lidera la Misión de Formación y Entrenamiento de la 

Unión Europea en Mozambique (MUE-Mozambique).  

 

Ruanda
Como parte de un memorando de entendimiento firmado entre los dos países en 

201882, el Gobierno de Mozambique solicitó apoyo militar a Ruanda que desplegó 1.000 

efectivos militares y policía en julio de 202183. 

 

Rusia 
La estrategia rusa en África para proteger sus intereses, como la extracción de 

minerales, petróleo o gas, sigue un patrón claro:  

- Proporcionar seguridad mediante contratistas privados. 

- Suministrar armamento. 

- Entrenar a la policía y al ejército. 

Ambos presidentes firmaron (Moscú, 22 de agosto de 2019) un acuerdo de cooperación 

en materia de seguridad y protección de la información. Un mes más tarde, un avión An-

124 ruso entregaba un helicóptero Mi-884. 

 

                                                            
80 Cardoso. (2021). Op. cit.  
81 AFP. (10 de mayo de 2021). Portugal signs deal to help Mozambique to fight insurgencies after recent Palma 
attack. 
82 Deutsche Welle. SADC upset by Rwanda's military aid to appease Mozambique's Cabo Delgado province. 
83 Ministry of Defence of Rwanda. (10 de julio de 2021). Rwanda Deploys Joint Force to Mozambique.  
84 López Miralles. (2019). Op. cit.  
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Sudáfrica
En 2021 Anna News publicó imágenes de los miembros de la PMC Dyck Advisory Group, 

grupo de seguridad privado sudafricano, operando en el norte de Mozambique85. 

El 2 de abril de 2021, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa anunciaba el 

despliegue de tropas sudafricanas en Mozambique86. 

 

Tanzania
Las economías de ambos países están muy unidas por el comercio transfronterizo y las 

relaciones sociales de las etnias (los makonde, de donde provienen algunos de los 

líderes del ISIS-M y los kimwani o makua, también viven en las regiones fronterizas del 

sur de Tanzania)87.  

Su participación militar en Mozambique es un tanto desconcertante, pues no está siendo 

tan efectiva como su intervención en la República Democrática del Congo. Algunos 

analistas opinan que estabilizar Cabo Delgado sería un objetivo secundario, y que el 

verdadero objetivo estratégico de Tanzania sería evitar que ISIS-M se extienda 

(sahelización) por su región sureña de Mtwara. Ambos países firmaron un memorándum 

(Mtwara-Tanzania, 22 de noviembre de 2020) de cooperación policial en la lucha 

antiterrorista y bandas criminales88. 

 
Uganda
Viene proporcionando apoyo logístico militar a Mozambique; apoyo que está dirigido 

a los veteranos de la lucha de liberación de Mozambique, que entrenaron al presidente 

de Uganda Museveni y a los miembros de su Frente de Salvación Nacional en Cabo 

Delgado, en la década de 1970.  

 

Zambia
Su presidente advirtió en la Cumbre Extraordinaria de la SADC (Lilongwe-Malawi, 12 de 

enero de 2022) que el conflicto en Cabo Delgado tiene el potencial de afectar 

directamente a Zambia, si no se controla. 

                                                            
85 Ibidem. 
86 Deutsche Welle. Mozambique: South Africa deploys forces after jihadist attack. 
87 Onyango-Obbo, C. (27 de marzo de 2022). In Mozambique’s war, allies Rwanda and Tanzania face some tricky 
odd. The East African.  
88 AFP. Mozambique, Tanzania sign accord to fight insurgency.  
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España
España considera a Mozambique uno de los países prioritarios de la Cooperación 

Española y como un país ancla por su entidad demográfica, proyección político-

económica y su influencia en la estabilidad de la subregión. En el ámbito de la 

cooperación en materia de seguridad, España participa en la misión de formación de la 

Unión Europea (EUTM-Mozambique) con dos efectivos89. 

 

Conclusiones y prospectiva 
 

- Causas del conflicto. Aunque los orígenes del conflicto son casi exclusivos de Cabo 

Delgado, este tipo de insurgencia repite el mismo patrón que los grupos salafistas-

yihadistas (Al Qaeda, EI/ISIS y sus franquicias africanas) reiteran a lo largo de todo 

el continente: transformar los conflictos locales en plataformas de lanzamiento para 

su yihad global. 

- Mozambique vs. Sahel. Existe un cierto paralelismo entre los retos a los que se 

enfrenta Mozambique y a los que se enfrenta la región del Sahel en general, y Mali 

en particular. Entre ellos estarían: 

o La complejidad de intervenciones extranjeras de diferentes procedencias 

(ONU, UE, organizaciones regionales, etc.). Siendo causa de preocupación el 

despliegue de tropas extranjeras que podría ser contraproducente debido al 

conocimiento limitado del entorno, idiomas y cultura locales. 

o La mala coordinación, falta de sinergia entre los actores humanitarios, militares 

y de consolidación de la paz, concediéndose más peso y protagonismo a los 

despliegues militares, en lugar de abordar, desde el principio y de forma 

simultánea, las causas fundamentales. 

o La experiencia saheliana ha puesto de relieve la necesidad de enfoques 

holísticos que reconozcan el vínculo entre la seguridad, la gobernanza y el 

desarrollo tanto para el Sahel como para Mozambique. 

                                                            
 89 Oficina de Información Diplomática. Ficha País. (Abril 2022). 
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- Implicaciones geopolíticas. Este conflicto supone una amenaza para la 

estabilidad regional porque corre el riesgo de convertirse en el escenario de 

luchas/competencias geopolíticas tanto por sus recursos naturales, como por 

conseguir un posicionamiento estratégico a lo largo del canal de Mozambique.  

- Expansión del Estado Islámico (EI/ISIS) sahelización del conflicto: Naciones 

Unidas en su informe sobre la IS-CAP subraya aún más el llamado giro africano 

del EI/ISIS90. En efecto, desde principios de 2022, el Estado Islámico ha llevado a 

cabo la mitad de sus operaciones globales en África. África surge como nuevo 

centro de gravedad para el EI/ISIS y nuevo epicentro global del terror yihadista. 

ISIS-M seguirá contando con el apoyo de una campaña de propaganda específica 

a cargo del núcleo del EI/ISIS. Por ello, ISIS-M se ha convertido en una amenaza 

grave, capaz de expandirse aún más, posiblemente hacia el norte (Tanzania) e 

incluso hacia el oeste (Malawi y Zambia). 

Esperemos que este conflicto haya alertado a los líderes regionales africanos sobre la 

necesidad de desarrollo de las regiones remotas y la importancia de una mejor 

gobernanza, para garantizar que los recursos se conviertan en una oportunidad y no en 

una maldición.  

                                                            
90 Consejo de Seguridad. (21 de julio de 2021). 28.º Informe del Equipo de Apoyo Analítico y Vigilancia de las 
Sanciones presentado de conformidad con la resolución 2368 (2017), relativa al EIIL (Dáesh), Al Qaeda y personas 
y entidades asociadas. S/2021/655.  
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La buena gobernanza y un acceso más equitativo a la riqueza de los recursos naturales 

de la provincia de Cabo Delgado son vitales para cualquier estrategia de desarrollo y 

consolidación de la paz. La respuesta está en las élites políticas de Mozambique y su 

compromiso de estabilizar el norte, evitando que la insurgencia se extienda. Por otro 

lado, el gobierno mozambiqueño debería tratar de aprovechar de inmediato el 

compromiso regional excepcional de la SADC, que no durará para siempre.  

 
 
 

 Juan Alberto Mora Tebas*
Coronel del Ejército de Tierra 

 Analista asociado del Instituto Español de Estudios Estratégicos  
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De nuevo guerra en Europa 
 
 
 
 
 

De nuevo guerra en Europa 

Resumen: 

La guerra de Ucrania se ha convertido en un polvorín que cualquier día puede hacer 
saltar Europa por los aires. Ucrania puede ganar la guerra, pero probablemente perderá 
la paz. De momento, la dialéctica de voluntades entre Washington y Moscú ha llevado a 
un callejón sin salida, mientras la prioridad estratégica de EE. UU. está en el Indopacífico. 
Además de en el militar, la contienda se libra en los ámbitos económico-energético, 
tecnológico y cognitivo.  

Escalar el conflicto para expulsar a las tropas rusas de todo el territorio ucraniano 
sometería a Europa a un alto riesgo nuclear.  

Alargar la guerra para que Rusia se desangre, devastaría Ucrania, pondría la unidad de 
la UE a prueba y dañaría gravemente su economía.  

Un cambio interno en Rusia es posible, aunque poco probable, y obligaría a actuar según 
las circunstancias. Si la Federación Rusa se desestabiliza en el proceso, nos podríamos 
encontrar con un escenario aún peor.  

Otra opción es intentar detener la escalada, para posteriormente contener y enfriar el 
conflicto, lo que desembocaría en algún tipo de coexistencia tensa con perfiles de guerra 
fría.  

En cualquier caso, se debe proteger la unidad de la UE y España no puede dejar el flanco 
sur de la OTAN desguarnecido. 

Palabras clave: 

Guerra, estrategia, economía, energía, Ucrania, Rusia, EE. UU., OTAN, UE.
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War again in Europe 

Abstract:

The war in Ukraine has become a tinderbox that any day can blow Europe up. Ukraine 
may win the war but will probably lose the peace. For now, the dialectic of wills between 
Washington and Moscow has led to a dead end, while the US strategic priority is in the 
Indo-Pacific. In addition to the military sphere, the contest is taking place in the economic, 
energy, technological and cognitive ones.

Escalating the conflict to expel Russian troops from all Ukrainian territory would put 
Europe at high nuclear risk.  

To drag out the war so that Russia bleeds to death would devastate Ukraine, put the unity 
of the EU to the test and severely damage its economy.  

An internal change in Russia is possible, although unlikely, and would force to act 
according to the circumstances. If the Russian Federation destabilizes in the process, we 
could find ourselves with an even worse scenario.

Another option is to try to stop the escalation, to later contain and cool down the conflict, 
which would lead to tense coexistence with cold war profiles.

In any case, the unity of the EU must be protected, and Spain cannot leave NATO's 
southern flank unguarded.  

Keywords:

War, strategy, economy, energy, Ukraine, Russia, USA, NATO, EU. 
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Para que su respuesta sea eficaz, Europa debe tener en 

cuenta los riesgos que asume y las capacidades de las que 

dispone. En este caso, sus riesgos son considerables y sus 

capacidades estratégicas, limitadas1.  

VÍCTOR PÉREZ-DÍAZ 

 

Introducción 

La ambición de poder no se justifica a sí misma, pero, en mayor o menor medida, siempre 

está presente en las relaciones internacionales. Hay, pues, que contar con ella para 

mitigar sus efectos, más aún, en un momento de inflexión histórica en que la «trampa de 

Tucídides» está llevando a las grandes potencias a una intensa confrontación, siendo el 

recurso a las armas la expresión última de dicha dialéctica de voluntades. 

Aunque no había ningún indicador que lo confirmara, en las sociedades occidentales  

—especialmente en las europeas— se pensaba que la guerra había quedado superada 

por la lógica de la historia. Así, la de Ucrania nos ha hecho despertar a la realidad 

contradictoria de la condición humana y lo ha hecho con tal crudeza que no se ve una 

salida clara a los dilemas estratégicos que esta presenta y se corre el riesgo de una 

escalada de dimensiones impredecibles.  

Ucrania, al igual que España con motivo de la invasión napoleónica, está siendo víctima 

de los designios estratégicos de su poderoso vecino del noreste, en una guerra que 

presenta grandes paralelismos con la «francesada» (figura 1). Entonces, la reacción 

patriótica humilló a las orgullosas águilas imperiales, propiciando así la intervención de 

Inglaterra, la gran potencia rival. El presidente Putin, como entonces Napoleón, está 

arrasando todo lo que se interpone al paso de su carro de fuego, dejando tras de sí un 

panorama de barbarie y desolación. 

Poner el énfasis en que la responsabilidad moral recae en el agresor no resuelve el 

problema de que los perjudicados somos todos, que el bien más importante a proteger 

es la paz y que las estrategias de seguridad se evalúan fundamentalmente por sus 

resultados. Muchas personalidades relevantes piensan que se erró en la estrategia para 

                                                            
1 Pérez-Diaz, V. (6 de diciembre de 2022). El riesgo de prolongar la guerra. El Mundo. 
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evitar una guerra previsible y pronosticada2. Así, Emma Ashford ha reconocido en 

Foreign Affairs que «muchos prominentes teóricos realistas de las relaciones 

internacionales predijeron correctamente la guerra en Ucrania»3. 

 

 

Figura 1. Ucrania 2022-España 1808 
Fuente: elaboración propia con imagen publicada en El Mundo. 11/12/2022 

 

Si la Guerra Fría, tras cuatro décadas de intensa rivalidad estratégica, acabó con una 

victoria inapelable de EE. UU. frente a la poderosa URSS, el periodo de hegemonía 

norteamericana, que le sucedió y que empezó con tan espléndidos augurios, ha obtenido 

el resultado opuesto contra la Federación Rusa, un rival de menos talla y menor 

antagonismo.  

La decisión de expandir la OTAN a Ucrania ha sido la manzana de la discordia que ha 

terminado tensando la relación entre las potencias anglosajonas y Rusia y que, 

finalmente, ha extinguido todo espacio de un entendimiento que no había dejado de 

                                                            
2 Mearsheimer, J. (Junio de 2015). The causes and Consequences of the Ukraine Crisis, conferencia 
pronunciada en la Universidad de Chicago. Disponible en: The causes and consequences of the Ukraine 
war A lecture by John J. Mearsheimer - YouTube. 
3 Ashford, E. (Septiembre/octubre de 2022). In Praise of Lesser Evils: Can Realism Repair Foreign 
Policy? Foreign Affairs. 



343

b
ie

3

De nuevo guerra en Europa 

José Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  39/2023  5 

menguar. Temeroso de perder definitivamente el control sobre el destino de Ucrania y 

llevado de un exceso de confianza, Putin tomó la decisión de invadir el país vecino para 

propiciar un cambio de gobierno que le fuera favorable y anexionarse una cierta porción 

de territorio que sumar a Crimea y el Dombás, ya bajo control ruso. 

Contra todo pronóstico y con la inestimable ayuda de EE. UU. y sus aliados, Ucrania ha 

obtenido grandes éxitos militares. La guerra se está prolongando y, en el momento de 

finalizar la redacción de este documento (enero de 2023), la Federación Rusa intenta 

aprovechar el invierno y utilizar su dominio energético para debilitar a su rival, dividir a 

los europeos y forzar una paz que le sea lo menos desfavorable posible. 

Occidente ha respondido con unas sanciones económicas sin precedentes, dirigidas 

principalmente al poderoso sector energético ruso. Al ser la Federación Rusa, al iniciarse 

la guerra, el mayor exportador energético del mundo con un 16 % de dicho comercio 

internacional4 y, además, compartir con Ucrania una posición dominante en las 

exportaciones de cereales, con, en conjunto, el 29 % de las exportaciones globales de 

trigo y 19 % de las de maíz, el daño sobre la economía y el bienestar globales está 

siendo considerable.  

Moscú está intentando redirigir sus flujos y vínculos comerciales, tecnológicos y 

financieros, anteriormente centrados en Europa, hacia China y el Sur global. En 

consonancia con Pekín, pretende desdolarizar sus relaciones comerciales, fracturar el 

sistema económico global y ganar resiliencia frente las sanciones occidentales5.  

La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) de los EE. UU. (octubre de 2022) define a 

Rusia como una amenaza inmediata pero secundaria y como potencia peligrosa a la que 

se debe constreñir, reconociendo a China como su prioridad estratégica y el único 

competidor con la intención y, cada vez más, con la capacidad de reconfigurar el orden 

internacional.  

Washington pretende dar una lección contundente al Kremlin, dejar a Rusia fuera de 

combate y reforzar con ello su liderazgo para conformar una potente coalición que le 

permita confrontar las ambiciones de Pekín. La UE ha cerrado filas contra Rusia, aunque 

                                                            
4 BRICS Russia 2020 Energy Report. BRICS Energy Research Cooperation Platform.  
5 Hill, F. y Stent, A. (Septiembre/octubre 2022). The World Putin Wants. How Distortions About the Past 
Feed Delusions About the Future. Foreign Affairs. 
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se perciben distintas sensibilidades y se empiezan a oír voces en favor de algún tipo de 

diálogo o negociación. 

Son muchos los factores de la ecuación bélica y diversas e importantes las 

consecuencias de su resolución. De momento, no se vislumbra una solución aceptable 

a las partes que permita pensar en un final cercano de esta guerra. La UE puede salir 

reforzada, pero también se puede fracturar. España se puede ver arrastrada al Este, 

cuando su prioridad estratégica está en el Sur.  

Surgen las cuestiones: ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar Rusia? ¿Cuáles son los 

intereses en juegos? ¿Cuáles son los riesgos asumibles? ¿Cuáles son las posibles 

respuestas?  

 

Antecedentes 

En el Panorama Estratégico 2022 y en el capítulo anterior de Emilio Lamo de Espinosa 

se presentan de forma extensa los antecedentes de esta guerra. Recapitulemos aquí 

únicamente unos trazos generales. 

El final de la Guerra Fría abrió una etapa de gran optimismo. Había razones para ello. 

Se acababa de superar un prolongado enfrentamiento de bloques sometido a una intensa 

rivalidad ideológica bajo la espada de Damocles nuclear. No obstante, se consideró con 

excesiva ligereza que ciertos principios geopolíticos habían quedado superados por la 

consolidación de una fértil asociación de democracia, libre mercado y globalización. La 

guerra de los Balcanes supuso un serio contratiempo, pero no modificó en lo esencial la 

convicción que apuntaba hacia un mundo pretendidamente cada vez más kantiano. 

Algunos politólogos de referencia, como Kennan, Kissinger o Brzezinski, advirtieron de 

la vigencia del equilibrio de poder entre grandes potencias como medio para afianzar la 

paz global y preservar, en lo posible, el liderazgo norteamericano del sistema 

internacional. A esto se respondía afirmando que eran planteamientos correctos para 

unos tiempos ya superados, pero que habían perdido vigencia en el siglo XXI con el 

triunfo definitivo de la democracia y de su sistema asociado de valores. 

Sin embargo, un abandono tan radical de las premisas del realismo político ha hecho 

que este haya vuelto con más fuerza, siendo realismo e idealismo dos caras de la misma 
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moneda que se necesitan para encontrar en cada momento el equilibrio adecuado. 

Además, las premisas realistas ganan fuerza en tiempos de confrontación y se ajustan 

como un guante a la concepción que el liderazgo ruso —muy en particular Putin— tiene 

del mundo internacional.  

No es una cuestión de determinismo, el ser humano es libre y el futuro siempre estará 

abierto. Se trata de configurar las estrategias de seguridad en función de los 

comportamientos más previsibles del rival, sin olvidar los más peligrosos, partiendo de 

un conocimiento profundo de su cosmovisión y, en definitiva, de su cultura estratégica. 

George Kennan lo hizo magistralmente en su famoso artículo «The Sources of the Soviet 

Conduct». De ahí también se derivó el éxito de la paciente estrategia de la Contención 

que supo compaginar aspectos realistas e idealistas. La OTAN se forjó en dicho contexto. 

Hasta la doctrina Primakov en 1996, la Federación Rusa cifró su prioridad en abrazar el 

modelo liberal y dejar atrás las rémoras del periodo soviético. A partir de entonces, Moscú 

recobró su ambición geopolítica, aunque la relación Este-Oeste no se resintiera en lo 

esencial porque Rusia necesitaba a Europa y tenía confianza en poder gestionar sus 

principales intereses estratégicos. No obstante, Brzezinski (1997) nos recordó que Rusia 

tiene grandes ambiciones geopolíticas y sigue siendo un actor de primer orden, que 

Ucrania es un pivote geopolítico y su independencia modifica la naturaleza misma del 

Estado ruso y que sin ella Rusia deja de ser un imperio en Eurasia. 

Aquel mismo año, Moscú y Pekín acordaron crear una asociación estratégica que tenía 

como objetivo oponerse tanto al orden internacional hegemónico presidido por 

Washington como a la injerencia en asuntos internos. Si el rechazo de un orden unipolar 

respondía a la lógica geopolítica tradicional, ambos Estados interpretaban la injerencia 

en asuntos internos como una amenaza a su integridad territorial y a la legitimidad de los 

respectivos regímenes políticos. 

Por entonces, todavía prevalecía la desconfianza entre ambos vecinos fruto de la intensa 

rivalidad histórica. El principal fruto de la entente estratégica fue la firma en 2004 del 

acuerdo fronterizo que eliminó el mayor motivo de fricción. 

En 2008, tras considerar la Alianza Atlántica en la cumbre de Bucarest la incorporación 

de Ucrania y Georgia, Rusia respondió con la intervención militar en Georgia y el giro a 

Asia. La asociación estratégica chino-rusa se reforzó con relevantes avances en los 
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ámbitos energéticos y armamentístico. No obstante, la rápida distensión en las relaciones 

de Moscú con las capitales occidentales hizo que hasta la crisis ucraniana de 2014 la 

entente estratégica no adquiriera un carácter de primer orden, alcanzando cotas de 

colaboración hasta aquellas fechas poco previsibles. A partir de entonces, ambas 

potencias se sintieron suficientemente respaldadas para retar abiertamente el orden 

internacional vigente. 

La potencial incorporación de Ucrania a la OTAN despertó, además, a Rusia del letargo 

militar. Putin impulsó una profunda reforma de las Fuerzas Armadas que daría 

importantes frutos en los años siguientes6 que indujeron, a su vez, en el líder ruso un 

exceso de confianza.  

«El Kremlin era muy consciente (Galeotti, 2022) de que, aunque se rearmase, el 

poder militar ruso no estaba a la altura del de la OTAN y de que un conflicto abierto 

sería un desastre autodestructivo. De esto se deriva el surgimiento de nuevas 

formas de hacer la guerra, muchas de ellas encubiertas e indirectas: ciberataques, 

desinformación, asesinatos selectivos y empleo de mercenarios. Estos métodos se 

han utilizado, en mayor o menor medida, en toda la serie de conflictos en los que 

se ha involucrado Rusia». 

 

 

                                                            
6 Pardo de Santayana, J. (25 de julio de 2018). Consideraciones estratégicas de la reforma militar rusa. 
Documento de Análisis IEEE 28/2018. Disponible en: Consideraciones estratégicas de la reforma militar 
rusa (ieee.es) 
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Figura 2. Composición por divisas de las exportaciones rusas 
Fuente: FIIA 

 

En 2015, el Kremlin hizo una apuesta arriesgada en la guerra de Siria. Gracias a los 

éxitos militares, a la diplomacia energética y a las exportaciones de armamento consiguió 

posicionarse con solidez y determinación en Oriente Medio, rompiendo el percibido cerco 

de la OTAN y proyectando desde allí su poder y ambición más allá de su esfera de 

influencia cercana, reivindicando con ello el rango de potencia global. 

Por otra parte, Moscú había iniciado un plan de desdolarización de la economía rusa 

para mejorar su resiliencia económica en caso de una crisis grave. Así (figura 2), entre 

2013 y 2020, la participación del dólar en las exportaciones rusas cayó del 80 % al 56 %7.  

«Después de la crisis de 2014-15, el gobierno controló sus gastos y se adaptó a los 

precios más bajos del petróleo, creando superávits presupuestarios y una creciente 

reserva de guerra. Según estimaciones de agosto de 2021, el valor del Fondo 

Nacional de Riqueza de Rusia era de unos 185.000 millones de dólares y sus 

reservas de divisas se elevan a 615.000 millones de dólares8». 

Hasta 2017, la prioridad de los EE. UU. había sido el combate contra el terrorismo radical 

islámico y había prevalecido la idea de que las potencias autoritarias terminarían 

                                                            
7 Shagina, M. (Mayo de 2022). Western Financial Warfare and Russia’s De-dollarization Strategy. How 
Sanctions on Russia Might Reshape the Global Financial System. FIIA Briefing Paper 339. Disponible en: 
Western financial warfare and Russian de-dollarization | FIIA 
8 Kofman, M. y Kendall-Taylor, A. (Noviembre/diciembre 2021). The Myth of Russian Decadence. Why 
Moscow Will Be a Persistent Power. Foreign Affairs. 
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cediendo a las presiones democratizadoras. La ESN de aquel año, hecha pública en 

diciembre, supuso un cambio decidido en defensa del orden internacional liberal, 

contrario a hacer concesiones a Rusia.  

Washington —con la sintonía de Londres, Varsovia y las repúblicas bálticas— y las 

principales capitales de la UE mantenían un enfoque diferente sobre cómo abordar la 

relación con Rusia. EE. UU. había decidido no permitir que el Kremlin se adjudicara una 

esfera de influencia, apoyando firmemente la ampliación de la OTAN a Ucrania. Berlín 

seguía apostando por la Ostpolitik, con la que esperaba moderar la actitud de Moscú 

sobre la base de intereses comunes: Rusia exportaba materias primas, principalmente 

petróleo y gas natural y, a cambio, recibía apoyo tecnológico y financiero.  

«El enfoque elegido fue una combinación de presión política y económica que 

combinó medidas restrictivas sobre Rusia con diálogo. Junto con Francia, Alemania 

participó en el llamado Formato de Normandía que condujo a los acuerdos de Minsk 

y al correspondiente proceso de Minsk, que exigía que Rusia y Ucrania se 

comprometieran a un alto el fuego y tomaran otras medidas9». 

Ambos planteamientos tenían sus razones, pero en lo esencial eran incompatibles: la 

ampliación de la OTAN más allá de la línea alcanzada en 2004 —cuando se incorporaron 

las repúblicas bálticas— hacía la Ostpolitik imposible, puesto que convertiría a Rusia en 

un vecino hostil. Por otra parte, la excesiva dependencia de la UE, y de Alemania en 

particular, de los combustibles fósiles rusos —circunstancia opuesta a los principios de 

la seguridad energética— hacía a Europa muy vulnerable en caso de un serio 

encontronazo. 

De igual modo, si se quería incorporar Ucrania a la OTAN, había que respaldarlo con 

medidas disuasorias creíbles, muy costosas en términos políticos y militares, que nos 

devolverían, en parte, a los tiempos de la Guerra Fría. EE. UU. no se lo podía permitir. 

Había abandonado Afganistán para desplazar su atención al Indopacífico, no a Europa. 

Washington había estado presionando a Berlín para que redujera sus compromisos 

energéticos con Moscú sin obtener resultados. Las tensiones OTAN-Rusia se 

                                                            
9 Scholz, O. (Enero/febrero de 2023). The Global Zeitenwende: How to Avoid a New Cold War in a 
Multipolar Era. Foreign Affairs. 
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intensificaban sin que los aliados dispusieran de una estrategia concertada que 

defendiera con garantías suficientes la paz en Europa. 

 

Desencadenamiento de la guerra 

A partir de la cumbre de Bruselas de junio de 2021, en la que se reiteró en lo esencial lo 

acordado en Bucarest, Washington y Londres redoblaron su apoyo militar y diplomático 

a Ucrania con la intención de incorporar dicho país al bloque occidental por la vía de los 

hechos consumados. El Kremlin que, en julio, acababa de publicar su propia ESN, que 

expresaba confianza en poder gestionar a su favor los tiempos tormentosos que se 

avecinaban10, empezó a considerar la posibilidad de emplear la fuerza y a acumular 

tropas en la frontera con Ucrania bajo pretexto de maniobras militares. Hacia principios 

de noviembre, la inteligencia estadounidense descubrió que Rusia estaba comenzando 

a planificar una posible invasión de Ucrania11. En diciembre Moscú lanzó un ultimátum 

que Washington rechazó.  

EE. UU. —como el trazado de la línea Dean Acheson (enero de 1950) que dejó a Corea 

del Sur fuera del territorio que Washington declaraba estar dispuesto a defender y que 

fue lo que decidió a Pyongyang a invadir el Sur— afirmó que respondería con las más 

duras sanciones económicas a una invasión rusa pero que no utilizaría la fuerza para 

impedirlo. Dmitri Trenin advirtió entonces en Foreign Affairs: 

«Existe una asimetría significativa en la importancia que Occidente y Rusia 

atribuyen a Ucrania […]. Washington carga con una promesa a Kiev que ambas 

partes saben que no puede cumplir. Rusia, por el contrario, trata a Ucrania como 

un interés de seguridad nacional vital y ha declarado que está dispuesta a usar la 

fuerza militar si ese interés se ve amenazado. Esta apertura para enviar tropas y la 

proximidad geográfica a Ucrania da a Moscú una ventaja sobre EE. UU. y sus 

aliados12». 

                                                            
10 Trenin, D. (6 de julio de 2021). Russia’s National Security Strategy: A Manifesto for a New Era. 
Carnegie Moscow Center. Disponible en: https://carnegie.ru/commentary/84893 
11 Adeyemo, W. (16 de diciembre de 222). America’s New Sanctions Strategy: How Washington Can 
Stop the Russian War Machine and Strengthen the International Economic Order. Foreign Affairs. 
12 Trenin, D. (28 de diciembre de 2021). What Putin Really Wants in Ukraine: Russia Seeks to Stop 
NATO’s Expansion, Not to Annex More Territory. Foreign Affairs. 
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Putin acudió a los juegos olímpicos de invierno de Pekín a concertar su decisión con Xi 

Jinping. EE. UU. tenía claro lo que iba a ocurrir e incluso dio una fecha para la ofensiva 

rusa que solo erró por 8 días. Una vez iniciada la guerra, Liana Fix y Michael Kimmage 

afirmaron en la misma revista:  

«Aunque el Ejército ruso había ganado sus batallas de 2014 y 2015, el Kremlin 

estaba perdiendo la guerra por el futuro de Ucrania. Putin creía que derrocar 

rápidamente al gobierno en Kiev transformaría este estado de cosas y haría que 

Ucrania volviera al redil ruso, castigando a los socios europeos y estadounidenses 

de Kiev13». 

Putin apostó demasiado alto y le salió mal. Según Galeotti (2022), el líder ruso ha 

evolucionado con el tiempo, se ha convertido en un hombre obsesionado con cómo 

pasará a la historia, se ha rodeado de sus leales —que no se atreven a contradecirle— 

y se ha aislado del exterior —algo que la pandemia ha favorecido—, convirtiéndose en 

una caricatura de sí mismo. Al igual que el Emperador de los franceses, Putin ha sido el 

artífice de la estrategia tanto política como militar, ha minusvalorado a su rival y sufre de 

embriaguez de poder, lo que le ha hecho perder el sentido de la realidad.  

 

Fuerzas enfrentadas 

Federación Rusa 

Rusia, como se suele decir, «no es tan fuerte como parece cuando parece fuerte, ni tan 

débil como parece cuando parece débil». La primera parte se ha cumplido en relación 

con lo que se esperaba de su poder militar, podríamos ahora caer en la trampa opuesta 

de sobreestimar su debilidad. 

 

Perfil convencional 

«La capacidad táctica del ejército ruso resultó significativamente inferior en 

comparación con las expectativas de muchos observadores dentro y fuera de 

Ucrania y Rusia. Sin embargo, los sistemas de armas rusos demostraron ser en 

                                                            
13 Fix, L. y Kimmage, M. (23 de marzo de 2022). What If Russia makes a Deal? How to End a War No 
One Is Likely to Win. Foreign Affairs. 
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gran medida efectivos, y aquellas unidades con un mayor nivel de experiencia 

demostraron que las Fuerzas Armadas rusas tienen un potencial militar 

considerable, incluso si las deficiencias en el entrenamiento y el contexto en el que 

se emplearon significaron que el ejército ruso no logró alcanzar ese potencial14». 

En 2021, la Federación Rusa gastó en Defensa un 4,1 % de su PIB15. Para hacer una 

evaluación de su capacidad militar es más conveniente considerarlo según la paridad de 

poder adquisitivo, lo que (figura 3) la sitúa en la 6.ª posición mundial, ya que sostiene sus 

Fuerzas Armadas en rublos y no en dólares. Esto multiplicaría por tres su poder militar 

si no fuera por la corrupción. Cuenta además con una potente industria militar, la 2.ª por 

ventas de armamento en el mundo y exporta en dólares la mitad que toda la UE junta16. 

Después de EE. UU. y China, es el único país capaz de sostener una guerra de alta 

intensidad con sus propios medios por un periodo de tiempo prolongado. 

 

Posición País PIB PPA (millones de USD) % 

 Mundo 144.477.269  

1 China 27.071.959 18,7 % 

2 EE. UU. 22.939.580 15,9 % 

 UE 21.533.320  

3 La India 10.181.166 7 % 

4 Japón 5.633.505 3,9 % 

5 Alemania 4.843.389 3,4 % 

6 Rusia 4.447.477 3,1 % 

Figura 3. Listado de países según PIB PPA 
Fuente: FMI, oct. 2021 

Ciertamente, su doctrina de impronta soviética le infiere un cierto perfil de paquidermo 

que combate por aplastamiento. No obstante, su punto más débil es que los grandes 

                                                            
14 Zabrodskyi, M. et al. (30 de noviembre de 2022). Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from 
Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022. RUSI Special report. Disponible en: 359-SR-Ukraine-
Preliminary-Lessons-Feb-July-2022-web-final.pdf 
15 Armed Forces of Russia - statistics & facts. (1 de noviembre de 2022). Statista. Disponible en: Armed 
Forces of Russia - statistics & facts | Statista 
16 World Military Expenditures and Arms Transfers 2021. (diciembre de 2021). Departamento de Estado 
de EE. UU. Disponible en: World Military Expenditures and Arms Transfers 2021 Edition - United States 
Department of State 
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recursos que Rusia dedica a defensa y el importante capital científico de que dispone 

son insuficientes para su desproporcionada ambición geopolítica. Además de unas 

voluminosas fuerzas convencionales desplegadas por su extenso territorio, tiene que 

sostener una fuerza nuclear de primer orden —que supone el 13 % de su presupuesto 

militar— equiparable a la de EE. UU. —que dedica a ello únicamente el 5,5 %— y un 

sector espacial que detrae mucho capital humano de alta calidad. Como resultado, tiene 

muchos eslabones de la cadena inadecuadamente provistos.  

Su punto fuerte es la determinación y falta de escrúpulos para emplear la fuerza. Esto le 

ha dado ventaja durante un tiempo, hasta que ha cruzado un cierto umbral y EE. UU. ha 

reaccionado.  

 

Amenaza nuclear 

Con todo, la capacidad militar determinante de la Federación Rusa es la nuclear. Sin ella 

EE. UU. ya habría destruido sus Fuerzas Armadas. Cualquier conflicto con Rusia es 

implícitamente de naturaleza nuclear. Si no se gestiona, la lógica es la escalada hacia 

su utilización17. Al final, la decisión es política y se mueve en la nebulosa de lo 

especulativo, lo que le confiere ese carácter de «ruleta rusa» con un grado de 

probabilidad incierto y un riesgo difícil de evaluar. 

Según el director de la CIA, William Burns: «Ninguno de nosotros puede tomar a la ligera 

la amenaza que representa un recurso potencial a las armas nucleares tácticas»18. 

Durante la Guerra Fría, sabemos que al menos en tres ocasiones se estuvo muy cerca 

del empleo del arma nuclear. Al final, fueron decisiones de personas concretas las que 

lo evitaron. La espada de Damocles estará en alto mientras dure la guerra.  

«En su estrategia de “control de escalada”, el Ejército ruso cree poco probable 

que un conflicto siga siendo convencional a medida que va escalando y prevé 

que una guerra de grandes potencias entre pares nucleares eventualmente 

involucre armas nucleares y, a diferencia de los estrategas estadounidenses, 

acepta esta realidad. Sin embargo, dicho ejército no piensa que el uso limitado 

                                                            
17 Kofman, M. y Fink, A. (19 de septiembre de 2022). Escalation Management and Nuclear Employment 
in Russian Military Strategy. War on The Rocks. 
18 Mearsheimer, J. (17 de agosto de 2022). Playing With Fire in Ukraine. The Underappreciated Risks of 
Catastrophic Escalation. Foreign Affairs. 
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del arma nuclear conduzca necesariamente a una escalada descontrolada y 

considera que el uso medido de la capacidad convencional y nuclear no solo es 

posible, sino que puede tener efectos disuasorios decisivos19».  

Además, los ejercicios «Запад» (Oeste), en los que el Ejército ruso se prepara para 

una confrontación con la OTAN, suelen incluir el empleo de armas nucleares mal 

llamadas tácticas. 

 

Ucrania 

Desde 2014, sus Fuerzas Armadas han recibido entrenamiento y ayuda militar de 

EE. UU., Gran Bretaña y la OTAN y se han transformado en una fuerza moderna de corte 

occidental. Entre 2014 y el inicio de la guerra, EE. UU. entregó a Ucrania 2.500 millones 

de dólares en ayuda militar20. 

En la segunda mitad de 2021, empezó a recibir grandes cantidades de modernas armas 

portátiles anticarro y antiaéreas, así como drones, de enorme eficacia. En el otoño, 

cuando la guerra ya se veía inminente, empresas norteamericanas limpiaron las 

infraestructuras ucranianas de programas malignos rusos y las reforzaron con las más 

modernas capacidades anticibernéticas. Gracias a sistemas de reconocimiento facial e 

inteligencia artificial estadounidenses, se pudo desmantelar una buena parte de la quinta 

columna rusa en Ucrania.  

Como pudimos ver por televisión, la población se empezó a preparar para una guerra de 

resistencia. Los ánimos de la nación estaban exaltados. En previsión de un ataque 

próximo, las fuerzas ucranianas dispersaron sus arsenales, aviones y defensas aéreas 

para reducir el impacto de la ola inicial de ataques en profundidad que no se dejaría de 

producir. 

No se trataba de unas Fuerzas Armadas equiparables a las rusas, pero con la 

experiencia adquirida en el frente de Dombás y la estrecha ayuda exterior, estaban 

                                                            
19 Kofman, M. y Fink, A., op. cit. 
20 Hennis, A. (11 de agosto de 2022). The U.S. Has Sent Billions of Dollars in Aid to Ukraine — Breaking 
It All Down. Market Realist. Disponible en: How Much Money Has the U.S. Sent to Ukraine? Billions in 
Aid (marketrealist.com) 
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dispuestas a vender caro cualquier intento del Kremlin de imponerse por la fuerza, 

movilizando todos los recursos disponibles. 

 

Operaciones militares: dos derrotas y un impasse

En cada fase, como hiciera Napoleón en España21, Putin empleó la estrategia que le 

habría dado la victoria en la anterior. 

 

Invasión de Ucrania, 24 de febrero-marzo 

Rusia disponía junto a la frontera ucraniana (mapa 4) de una fuerza que no excedía los 

150.000 hombres, a la que se sumaban unos 40.000 combatientes de las repúblicas 

separatistas del Dombás, dispuesta a penetrar en el país vecino por unos 16 ejes muy 

separados entre sí a lo largo de un frente de unos 2.000 km.  

La consigna era hacer el mínimo empleo de violencia y destrucción con el fin de limitar 

el rechazo de la población ucraniana, lo que redujo el volumen de la artillería rusa. Las 

tropas no sabían que se dirigían al combate y las unidades estaban constituidas con sus 

dotaciones de paz, insuficientes para el manejo adecuado de toda la maquinaria militar 

disponible. Esto obligó a utilizar soldados de infantería para completar las filas de la 

logística y de las otras armas.  

 

                                                            
21 Pardo de Santayana, J. (2012). Lecciones aprendidas de la guerra de la Independencia sobre guerra 
antiinsurreccional. Premio Hernán Pérez del Pulgar 2011. 



355

b
ie

3

De nuevo guerra en Europa 

José Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  39/2023  17 

 

Mapa 4. Plan de operaciones ruso 
Fuente: elaboración propia 

 

El 24 de febrero las operaciones militares se iniciaron con más de un centenar de ataques 

en profundidad a lo largo y ancho del país contra objetivos militares seguidos de la 

ofensiva terrestre. 

«Rusia planeó invadir Ucrania en una campaña de 10 días […] que presuponía que 

la velocidad y el uso del engaño para mantener a las fuerzas ucranianas alejadas 

de Kiev podrían permitir la rápida toma de la capital. El plan de engaño ruso tuvo 

éxito en gran medida y los rusos lograron una ventaja de relación de fuerza de 12 

a 1 al norte de la capital. Sin embargo, la misma seguridad operativa que permitió 

el engaño también hizo que las fuerzas rusas no estuvieran preparadas a nivel 

táctico para ejecutar el plan de manera efectiva […]. Como resultado, cuando la 
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velocidad no produjo los resultados deseados, las fuerzas rusas encontraron que 

sus posiciones se iban degradando a medida que Ucrania se movilizaba22». 

A los dos días del inicio de la guerra, ante lo que parecía una derrota inminente, EE. UU. 

ofreció al presidente Zelenski la posibilidad de abandonar su capital. Este —en lo que 

fue el Dos de Mayo ucraniano— decidió permanecer y con ello levantó la moral de la 

nación y la dispuso para resistir la acometida rusa. 

La táctica ucraniana (mapa 5) consistió en concentrar sus fuerzas en la defensa de los 

principales núcleos urbanos y atacar en profundidad las columnas rusas que habían 

quedado muy expuestas a lo largo de las líneas de comunicaciones.  

 

 

Mapa 5. Operaciones hasta mediados de marzo 
Fuente: elaboración propia 

                                                            
22 Zabrodskyi, M. et al. (30 de noviembre de 2022). Preliminary Lessons in Conventional Warfighting from 
Russia’s Invasion of Ukraine: February–July 2022. RUSI Special report. Disponible en: 359-SR-Ukraine-
Preliminary-Lessons-Feb-July-2022-web-final.pdf 
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Cuando las tropas rusas se encontraron con más resistencia de la esperada, la diferencia 

entre la artillería rusa y ucraniana no era tan significativa, con una ventaja de poco más 

de 2 a 123. La ofensiva rusa se detuvo antes o después en todos los frentes. La única 

ciudad importante que los rusos consiguieron ocupar fue Jersón (1). Mariúpol (2) emuló 

a Zaragoza en su sitio, detrayendo fuerzas y reforzando la moral de resistencia. La fuerza 

aérea rusa defraudó por completo sus expectativas24. 

A las tres semanas de iniciada la guerra, las fuerzas ucranianas empezaron a recuperar 

terreno. Las pérdidas rusas eran cuantiosas, la situación se hizo insostenible y, a finales 

de marzo, las tropas invasoras empezaron a replegarse de los tres frentes del norte.  

 

El Ejército ruso se centra en las conquistas territoriales, abril-agosto 

El nuevo objetivo del Kremlin (mapa 6) era arrebatar a su vecino una importante franja 

de territorio, en primer lugar, la totalidad del Dombás (1), con la vista puesta en Odesa. 

Rusia todavía disponía de tiempo y de recursos para salir victoriosa. Las guerras suelen 

durar unos pocos meses, pero si se alargan más allá de cinco, tienden a prolongarse25. 

Si el Kremlin le daba tiempo a Ucrania, esta recibiría abundante apoyo de EE. UU. y sus 

aliados, como ya estaba ocurriendo. La situación exigía pues una movilización 

considerable de tropas que asegurara al Ejército ruso, primero, el impulso ofensivo y, 

después, la capacidad para defender el territorio conquistado. Por razones de política 

interna, Putin volvió a tomar la decisión equivocada. 

 

                                                            
23 Ibid. 
24 Para más información ver: Fernández, J. (4 de septiembre de 2002). La gran sorpresa de la guerra: 
por qué la aviación rusa sigue inoperativa medio año después. El Confidencial. 
25 Blattman, C. (29 de noviembre de 2022). The Hard Truth About Long Wars: Why the Conflict in Ukraine 
Won’t End Anytime Soon. Foreign Affairs. 
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Mapa 6. Operaciones de abril a agosto 
Fuente: elaboración propia 

 

El Ejército ruso optó por la táctica de preparaciones artilleras masivas y posterior avance 

de la infantería, así como ataques en profundidad dirigidos a obstaculizar la llegada de 

recursos militares desde el este del país hasta el frente de combate. Ucrania mantuvo la 

paridad de artillería durante el primer mes y medio y luego comenzó a quedarse sin 

municiones, mientras que el Ejército ruso empezó a recibir más artillería, de modo que, 

en junio, tenía una ventaja de 10 a 1 en volumen de fuego26. 

Las unidades regulares rusas y las milicias del Dombás mostraron un rendimiento 

operativo bajo, lo que dejó el protagonismo en las operaciones ofensivas a las unidades 

                                                            
26 Ibid. 
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más aguerridas como las tropas chechenas o cosacas y muy en particular a los 

pseudomercenarios de Wagner27.  

Ucrania consiguió ralentizar, hasta posteriormente detener, el avance ruso, más por la 

determinación que por la capacidad de sus tropas, con una contribución determinante de 

la inteligencia militar estadounidense, que practica un modelo de «guerra online». No 

obstante, Kiev, que no tenía ni medios militares ni económicos para sostener la guerra, 

los empezó a recibir de forma masiva de los países de la OTAN. De ese modo, los aliados 

tienen la llave para modular el esfuerzo bélico ucraniano. 

La contienda degeneró en una guerra de desgaste. El Ejército ucraniano, más 

improvisado, pero también más motivado, era más numeroso —con muchos voluntarios 

de medio mundo— y, a diferencia de su oponente, reponía fácilmente las unidades 

desgastadas. La superioridad militar rusa se veía contrarrestada por la ventaja 

tecnológica ucraniana derivada del apoyo exterior.  

Las tropas ucranianas sufrieron muchas bajas. El tiempo ganado fue suficiente para 

permitir la llegada en agosto de armamento más potente, en particular, la artillería de 

largo alcance y alta precisión, que atacó en profundidad y con gran eficacia objetivos 

rusos sensibles. 

Kiev consiguió cambiar el signo de la guerra. Había reservado, entrenado y armado un 

núcleo de contraataque a cada lado del río Dniéper. Anunció con antelación que lanzaría 

una contraofensiva en la región de Jersón. La ejecutó (mapa 7) a finales de agosto (1), 

para fijar al enemigo y atraer hacia allí las reservas rusas. Una semana después, el 6 de 

septiembre (2) lanzó un ataque exitoso contra el flanco oriental del despliegue ruso que 

rompió el frente, avanzó rápidamente y tomó por sorpresa a su oponente (3). 

                                                            
27 Para conocer más sobre el Grupo Wagner, De la Corte, L. (23 de abril de 2022). ¿Qué sabemos sobre 
el Grupo Wagner? Documento de Investigación IEEE 4/2022. Disponible en: ¿Qué sabemos sobre el 
Grupo Wagner? (ieee.es) 
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Mapa 7. Operaciones finales de agosto-principios de septiembre 
Fuente: elaboración propia 

 

Putin moviliza y estabiliza el frente, septiembre 2022-enero 2023 

Rusia sufrió una segunda derrota que ha dañado seriamente el liderazgo de Putin. Por 

primera vez en el transcurso de la guerra, el Kremlin se vio confrontado con la posibilidad 

de perder la guerra28. Como respuesta, el Kremlin organizó unos referendos locales para 

incorporar las provincias ocupadas a Rusia, ordenó una movilización parcial de 300.000 

reservistas, amenazó de nuevo con utilizar «todos los medios al alcance», incluido el 

nuclear, para defender su país y empezó a atacar de forma sistemática la infraestructura 

energética ucraniana. Ucrania respondió golpeando objetivos cada vez en mayor 

profundidad, incluso en territorio ruso. Las operaciones militares siguieron escalando. 

                                                            
28 Fix, L. y Kimmage, M. (22 de septiembre de 2022). Putin’s Next Move in Ukraine. Mobilize, Retreat, or 
Something in Between? Foreign Affairs. 
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Mapa 8. Territorio ocupado por Rusia a finales de enero 
Fuente: elaboración propia 

 

En el noreste, las fuerzas ucranianas continuaron su presión sobre el ejército ruso, 

ganando algo de terreno. A mediados de noviembre, las tropas rusas se vieron obligadas 

a abandonar el territorio de la provincia de Jersón al norte del Dniéper, para establecerse 

tras el río en una sólida línea defensiva y transferir fuerzas al Dombás, en el extremo 

opuesto del despliegue. El ejército ruso consiguió estabilizar el frente (mapa 8) y las 

operaciones volvieron a adquirir un carácter estático y de desgaste. Está por ver qué nos 

deparará el invierno y qué cambios traerá en el Ejército ruso, así como si Ucrania recibirá 

los recursos militares suficiente para pasar de nuevo a la ofensiva. 

 

Guerra económico-energética 

Las sanciones económico-energéticas y tecnológicas —que se han ido intensificando 

con el paso del tiempo— fueron inicialmente la respuesta de EE. UU. a la invasión rusa 
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de Ucrania. A las tres semanas, más de 30 socios, incluidos Australia, Singapur, Corea 

del Sur, Taiwán y los miembros de la Unión Europea y el G-7, se le unieron para oponerse 

a la agresión de Rusia. Sin embargo, ni China ni el Sur global se han sumado, lo que 

reduce el impacto global de las sanciones. Las tecnológicas están siendo las más 

eficaces.  

«Estas han frenado el acceso de Rusia a la microelectrónica, los chips y los 

semiconductores, lo que ha hecho que la producción de automóviles y aviones sea 

casi imposible. De marzo a agosto de 2022, la fabricación de automóviles en Rusia 

cayó un asombroso 90 %, y la caída en la producción de aviones fue similar. Algo 

parecido se aplica a la producción de armamento29». 

En contraposición, el efecto de las sanciones económico-energéticas está siendo mucho 

menor de lo esperado. Las previsiones de contracción económica de Rusia del FMI para 

2022 han pasado del 8,5 % al inicio de la guerra, al 6 % en julio y al 3,4 % en octubre. 

Esto se ha debido a las hábiles políticas tecnocráticas rusas y a los ajustados mercados 

mundiales de energía que han mantenido altos los precios del petróleo y el gas30. La 

OPEP+ también ha contribuido a ello, a pesar de las presiones de Washington a Riad. 

Antes de la guerra el comercio energético representaba el 60 % de las exportaciones 

totales rusas, el 40 % de sus ingresos presupuestarios y el 25 % de su PIB31. Aunque 

las exportaciones de combustibles fósiles a Europa han disminuido sensiblemente, 

especialmente en el caso del gas —las dirigidas por gasoducto (figura 9) cayeron un 

80 % entre mayo y octubre de 2022—, los ingresos globales por exportaciones de 

recursos energéticos han crecido significativamente. Así, en agosto de 2022, Moscú 

ingresó de la UE un 89 % más que en el año anterior, pese a venderle un 15 % menos 

de combustible32. 

 

                                                            
29 Sonin, K. (Noviembre de 2022). Russia’s Road to Economic Ruin: The Long-Term Costs of the Ukraine 
War Will Be Staggering. Foreign Affairs. 
30 Miller, C. (2 de septiembre de 2022). Is Russia’s Economy on the Brink? Moscow’s Struggle to Sustain 
its War in Ukraine. Foreign Affairs. 
31 Alarcón, Nacho. (16 de junio de 2021). Borrell advierte del riesgo de una «espiral negativa» entre la UE 
y una Rusia impredecible. El Confidencial.  
32 Putin presume del aumento de los ingresos por petróleo y gas. (25 de agosto de 2022). EFE. Moscú.  
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Figura 9. Evolución de las exportaciones de gas natural ruso  
a Europa y Turquía por gasoducto, mayo-octubre de 2022 

Fuente: AIE 
 

Para reducir los ingresos rusos por las exportaciones de petróleo Occidente ha topado 

los precios y está poniendo obstáculos a los seguros de transporte. Según la AIE (figura 

10), las exportaciones de gas y petróleo rusos van a seguir sufriendo una merma muy 

importante en el futuro. Para compensarlo, entre otras medidas, Moscú tiene previsto 

construir tres nuevos gasoductos con China que, en el mejor de los casos, aportarían 

79 bcm de aquí a 2030 (figura 11). A medio y largo plazo la economía rusa que, sin duda, 

pasará por un periodo de estancamiento, depende en gran medida de cómo se libre la 

batalla energética y su impacto en los precios. 

Desde febrero de 2022, el Kremlin ha redoblado sus esfuerzos para proteger la economía 

del país, alejarla del dólar estadounidense y promover el rublo en el comercio 

internacional. El esfuerzo de desdolarización de la Federación Rusa coincide con la 

estrategia de China para debilitar el dominio del dólar estadounidense e internacionalizar 

su moneda. Este es otro importante frente de la guerra entre Occidente y las potencias 

autocráticas que puede tener gran incidencia en la supervivencia de la Rusia de Putin y 

que no dejará de afectar negativamente al sistema económico global. 
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Figura 10. Variación en las previsiones de la AIE en 2021 y 2022 sobre las exportaciones rusas de gas y 
petróleo 

 
 

 
Figura 11. Mapa de los gasoductos rusos que se dirigen a Asia 

Fuente: elaboración propia 
 

Por su parte, como consecuencia del efecto de las sanciones tanto en el alza de los 

precios energéticos como en la escasez de suministro, las economías de la UE —que 
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antes de la guerra importaban el 40 % del gas y el 26 % del petróleo de Rusia33— están 

pasando momentos difíciles con crecimientos menores (figura 12), alta inflación e incluso 

Alemania, el motor económico de la UE, apuntando a la recesión en 2023. 

 

País Crecimiento previsto 
para 2022 en octubre 
2021 

Crecimiento previsto 
para 2022 en octubre 
2022 

Crecimiento 
previsto para 
2023 

Zona euro 4,3 3,1 0,5 

EE. UU. 5,2 1,6 1,0 

Alemania 4,6 1,5 -0,3 

Francia 3,9 2,5 0,7 

Italia 4,2 3,2 -0,2 

España 6,4 4,3 1,2 

Rusia 2,9 -3,4 -2,3 

Ucrania  -35,0  

Figura 12. Comparación de las previsiones crecimientos del PIB para 2022 y previsión para 2023 
 Fuente: FMI 

 

Este invierno, si no es demasiado frío, puede que las reservas de gas natural basten, 

pero en el siguiente, partiendo con los depósitos vacíos en primavera, la situación se 

presenta muy delicada. Todo ello puede afectar a la cohesión europea en la respuesta 

frente a Rusia.  

«(Además), si bien Washington y las capitales europeas han mantenido un frente 

unido sobre las sanciones contra Rusia y la ayuda militar a Ucrania, Europa está 

pagando un coste económico mucho más alto por el conflicto. Los precios del gas 

natural en la mayoría de los países europeos se han disparado hasta 10 veces los 

niveles de EE. UU., poniendo a la industria europea en una gran desventaja 

                                                            
33 Alarcón, N. (16 de junio de 2021). Borrell advierte del riesgo de una «espiral negativa» entre la UE y 
una Rusia impredecible. El Confidencial. Disponible en: Borrell advierte del riesgo de una "espiral 
negativa" entre la UE y una Rusia impredecible (elconfidencial.com) 
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competitiva, mientras que EE. UU. le vende el gas natural licuado a unos precios 

de mercado que están muy inflados34».  

Esto se suma a las tensiones que están creando entre los socios las amplias 

subvenciones estadounidenses para la industria del automóvil, las energías limpias y los 

semiconductores35.  

 

Dimensión cognitiva 

Bismarck decía que «no se mentía más que antes de unas elecciones, durante una 

guerra o después de una cacería». Cuando la lógica de la guerra se impone sobre la de 

la paz, lo importante es ganarla.  

La «voluntad de vencer» es uno de los principios de arte de la guerra, todo lo que la 

refuerza debe ser impulsado y lo que la debilita, obstaculizado. La dimensión cognitiva 

es clave en todo ello. 

No solo resulta difícil saber qué es verdad y qué no, la misma instrumentalización de la 

verdad o su más burdo pisoteo son armas de guerra. 

El control de la población alcanza pues una gran relevancia estratégica. Los sistemas 

autoritarios lo hacen con mucho más descaro y sin los límites propios de un Estado de 

derecho construido sobre fundamentos democráticos.  

 

Dimensión demográfica 

Rusia es un país enorme, infrapoblado y con un ligero decrecimiento antes de la guerra, 

cuya situación demográfica presenta muchos interrogantes y retos de futuro. De 

momento, parece que cerca de un millón de rusos han abandonado su país por rechazo 

a la guerra, al régimen político o para evitar la movilización, mientras que casi tres 

millones de ucranianos han sido desplazados a Rusia desde los territorios ocupados a 

causa de los estragos de la guerra. Restando los muertos que se produzcan, el resultado 

                                                            
34 Alden, E. (5 de diciembre de 2022). Biden’s ‘America First’ Economic Policy Threatens Rift with 
Europe. Foreign Policy Analysis. Disponible en: Biden’s 'America First' Economic Policy Threatens Rift 
With Europe (foreignpolicy.com) 
35 Ibid. 
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final puede suponer un cierto crecimiento global de población, dependiendo también del 

territorio ucraniano que Moscú retenga. 

 

 

Figura 13. Evolución de la población en Ucrania 
Fuente: elaboración propia 

 

En Ucrania, el panorama es muy preocupante (figura 13). Su tasa de natalidad antes de 

la guerra era de 1,2 hijos por mujer, su edad media de 42 años, la emigración redujo la 

población en 7,5 millones entre 1990 y 2022, las estimaciones eran que la población de 

43 millones y medio quedara reducida en 2050 a 35 millones y medio36. Buena parte de 

los casi 8 millones de refugiados —especialmente mujeres y niños— que han 

abandonado el país por la guerra no volverá, sobre todo cuanto más dure esta. Surgen 

las preguntas: ¿cómo puede soportar una nación tan envejecida que una parte 

significativa de sus jóvenes muera en la guerra o se vaya del país? ¿Con qué moral se 

reconstruye un país después de la guerra, si no hay una nueva generación por la que 

sacrificarse? 

 

Dilemas estratégicos 

Hay mucha incertidumbre sobre el desenlace y duración de la guerra, lo que pueda 

ocurrir en Rusia, la evolución global de la economía —en particular la europea—, la 

posibilidad de que haya un cambio de timón estratégico en la Casa Blanca después de 

las próximas elecciones de noviembre de 2024 y la evolución y consecuencias del 

                                                            
36 Populationof.net 
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enfrentamiento entre Washington y Pekín en el Indopacífico. La misma estabilidad 

interna de EE. UU. también está en entredicho. Así, Richard Haass ha llegado a afirmar:  

«Mientras problemas nuevos y viejos chocan y se combinan para retar al orden 

liderado por Washington, quizás los cambios más preocupantes tengan lugar en los 

mismos Estados Unidos. El país retiene muchos puntos fuertes. Pero algunas de 

sus ventajas […] están ahora menos aseguradas que antes y problemas como la 

violencia con armas, el crimen en áreas urbanas, el abuso de las drogas y la 

inmigración ilegal se han hecho más pronunciados. Además, el país se ve 

atenazado por la división política»37. 

El conflicto de Ucrania está desviando la atención de EE. UU. de Asia a Europa. Pekín, 

aunque preocupado por el desenlace de la guerra, se beneficia de ella, al hacerse Moscú 

más dependiente y dividir Washington su esfuerzo estratégico, mientras Teherán se 

sigue acercando a ambas potencias revisionistas en una coalición antiestadounidense. 

La estrategia de cruzada democrática que EE. UU. impulsa en su ESN, convocando a 

todos contra las potencias autoritarias, tiene el inconveniente de que produce una 

polarización binaria sobre la base de un credo de valores que refuerza la percepción de 

amenaza recíproca, dejando muy pocos resquicios a la distensión y la coexistencia. 

«En muchos sentidos, la confrontación entre EE. UU. y China es solo eso: una 

rivalidad entre dos países poderosos. Pero es mucho más que eso, es una 

competición no solo entre dos Estados rivales sino también entre dos jerarquías 

rivales. A medida que EE. UU. y China se enfrentan, también compiten por la lealtad 

de países de todo el mundo, lo que aumenta el número de posibles puntos de 

fricción y la probabilidad de que los países que deseen permanecer fuera de la 

competición se vean arrastrados a ella38». 

El Sur global, con sus buenas razones, no parece dispuesto a que se le arrastre a una 

confrontación entre grandes potencias —ya fue víctima de ello durante la Guerra Fría—

, ni parece aceptar que Occidente le imponga su sistema de valores como universal39. El 

                                                            
37 Haass, R. (septiembre/octubre). The Dangerous Decade: A foreign Policy for a World in Crisis. Foreign 
Affairs. 
38 Colgan, J. y Miller, N. (Noviembre /diciembre de 2022). The Rewards of Rivalry: U.S.-Chinese 
Competition can Spur Climate Progress. Foreign Affairs. 
39 Sing, M. (7 de diciembre de 2022). The Middle East in a Multipolar Era: Why America’s Allies Are 
Flirting with Russia and China. Foreign Affairs. 
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nuevo acuerdo de asociación estratégica entre China y Arabia Saudita abre el 

interrogante si la contundente retórica de democracia versus autocracia de Biden no 

estará empujando a los socios no democráticos de Washington hacia Pekín40. 

En un momento donde la extrema polarización política en los EE. UU. —presente en 

menor medida también en Europa— encubre con los populismos una fractura 

precisamente de valores41 —los cuales, además, han cambiado en las últimas 

décadas—, el resto del mundo se pregunta: ¿cuáles son exactamente los valores que 

Occidente defiende?, ¿en qué se fundamentan?, ¿quién los determina? El distinto trato 

dado a los refugiados y víctimas ucranianos frente a los de piel más oscura, así como la 

intervención militar en Irak en 2003, se interpretan como distintas varas de medir.  

Un orden internacional necesita unos mínimos consensos de los que participen los 

principales actores. Desgraciadamente, eso ya no existe y es difícil que se pueda 

imponer. Además, Occidente debe ser más empático; cuanto más enarbole su 

supremacía moral, más rechazo producirá en el resto del mundo, lo que favorecerá a las 

potencias revisionistas.  

El mismo Haass reconoce «Washington tendrá que priorizar el establecimiento del orden 

sobre el fomento de la democracia en el extranjero, al mismo tiempo que trabaja para 

apuntalar la democracia en casa»42. El Strategic Survey 2022 del IISS añade:  

«En este momento de competencia geopolítica intensificada e incertidumbre, es 

poco probable que agregar una batalla político-ideológica adicional ocasione una 

ventaja estratégica […]. Sería un error montar una nueva competición bipolar entre 

los llamados Estados autocráticos y democráticos. Occidente no está en la mejor 

posición para lanzar una nueva misión democrática global. La democracia, en todo 

caso, no es un producto exportable […]. El ejemplo occidental sigue siendo exitoso, 

y muchos en otros países querrán seguirlo, pero a su manera y por sus propios 

medios43». 

                                                            
40 Tucker, P. (16 de diciembre de 2022). The Saudi-China Deal Tells Us What Autocracies Want From 
Each Other. Defense One. Disponible en: The Saudi-China Deal Tells Us What Autocracies Want From 
Each Other - Defense One. 
41 El propio Fukuyama (2022) ha tenido que salir en defensa del pluralismo ideológico y del respeto a las 
otras opciones como esencia de la democracia liberal. 
42 Haass, R., op. cit. 
43 Strategic Survey (diciembre de 2022). IISS. P. 29. 
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No obstante, el dilema estratégico por excelencia es que, por primera vez, desde que, 

hace más de un siglo, EE. UU. alcanzó la primacía global, el tiempo y la apabullante 

ventaja material han dejado de jugar a su favor. Dejar correr el reloj favorecería 

probablemente a China, por lo que en Washington se escucha cada vez más: ¡si no 

pasamos pronto a la acción, más tarde será peor! Esta lógica, como afirma el profesor 

australiano Hugh White, puede arrastrarnos sonámbulos al abismo44. 

Lo principal en una estrategia de seguridad no son las razones que la asisten, sino el 

endstate, el desenlace. Ahí están las intervenciones de Afganistán (2001), Irak (2003) y 

Libia (2011), que han dejado panoramas contraproducentes. 

En el caso actual de Ucrania, parece poco probable que el Kremlin vaya a aceptar la 

derrota y se retire del territorio ocupado45. No, en cualquier caso, con Putin en el poder. 

Si tal cosa se intentara por la fuerza, el riesgo de una respuesta nuclear sería inasumible. 

Si se produce un cambio interno en la Federación Rusa, habrá que actuar según las 

circunstancias y la naturaleza de aquel. 

Washington parece decidido a alargar la guerra y desangrar a Rusia sin que se produzca 

un giro brusco que encienda las alarmas y propicie una decisión desesperada. Una 

guerra larga es más asumible para EE. UU., exportador neto de recursos energéticos, 

que para los países europeos, mucho más amenazados por la escalada de la guerra y 

con una situación económico-energética muy vulnerable que podría dividir a los 

europeos46.  

De momento, la UE y la OTAN han salido reforzadas y se ha logrado el objetivo 

estratégico de debilitar a Rusia, haciendo más seguro el flanco oriental de la Alianza e 

impidiendo que Moscú se pueda anexionar toda Ucrania. Alemania está reforzando 

significativamente su política de defensa y sus capacidades militares y, progresivamente, 

irá tomando el liderazgo de la UE en el conflicto ucraniano.  

                                                            
44 White, H. (Junio de 2022). Sleepwalk to War: Australia’s unthinking Alliance with América. Quarterly 
Essay. 
45 Inbar, E. (6 de diciembre de 2022). It is in America’s Interest to End the War in Ukraine. Jerusalem 
Institute for Strategy and Security. Disponible en: It is in America’s Interest to End the War in Ukraine - 
JISS 
46 Bordof, J. y O’Sullivan, M. (Julio/agosto). The New Energy Order: How Governments Will Transform 
Energy Markets. Foreign Affairs. 



371

b
ie

3

De nuevo guerra en Europa 

José Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  39/2023  33 

Al final, la resiliencia de las sociedades puede ser determinante. No está claro quién va 

a resistir más y mejor según la guerra se vaya alargando. Si Europa aguanta y Rusia 

sufre una crisis, de esta última circunstancia, según Robert Kaplan, se podría derivar ser 

una amenaza aún mayor47. 

La guerra está consumiendo considerables activos militares y grandes cantidades de 

costosas municiones, cuyas existencias se están vaciando. En palabras de Borrell: «Nos 

damos cuenta de que nuestros arsenales militares se han agotado rápidamente debido 

a años de inversiones insuficientes»48. No está claro cuánto tiempo Occidente puede 

continuar suministrando a las tropas ucranianas. Las líneas de producción no pueden 

reponer oportunamente el material militar enviado a Ucrania. Por otra parte, la 

contribución occidental a dicho país reduce considerablemente la capacidad de los 

Estados europeos para librar una guerra en otro lugar49. 

La continuación de la guerra solo magnificará la destrucción que Rusia está provocando 

en Ucrania. Por admirable que resulte la heroica lucha ucraniana, a todo lo que 

probablemente pueda aspirar Kiev es a una victoria pírrica con la esperanza de que sus 

aliados reconstruyan el país cuando las armas callen. No se puede descartar un final 

coreano con algún tipo de partición. Tampoco hay garantías de que, con el paso del 

tiempo, Ucrania vaya a recibir la atención necesaria. La historia demuestra que las 

promesas de amistad y compromiso que se realizan antes y durante las guerras se 

suelen desvanecer rápidamente cuando estas acaban. Ahí están los ejemplos de 

Afganistán en 1988, tras la guerra soviético-afgana y, de nuevo, en 2021, o el Congreso 

de Viena (1814-15) donde la silla de España —el país aliado que más sangre había 

derramado— fue ocupada por Francia, el enemigo común.  

Al Kremlin le preocupa tanto la resistencia de una parte de la población rusa frente a la 

movilización forzosa como el comportamiento de algunas de las antiguas repúblicas 

soviéticas, que, al percibir la debilidad de la Federación Rusa, empiezan a desafiar su 

dictado. «Las escaramuzas fronterizas entre Armenia y Azerbaiyán en el Cáucaso y entre 

                                                            
47 Kaplan, R. (4 de octubre de 2022). The Downside of Imperial Collapse: When Empires or Great 
Powers Fall, Chaos and War Rise. Laruelle, M. (9 de diciembre de 2022). Foreign Affairs. 
48 Martín Martínez, S. (9 de diciembre de 2022). Josep Borrell afirma que la guerra en Ucrania ha 
agotado los arsenales armamentísticos de la UE. Euronews español. Disponible en: Josep Borrell afirma 
que la guerra en Ucrania ha agotado los arsenales armamentísticos de la UE (msn.com). 
49 Inbar, E. Op. cit. 
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Kirguistán y Tayikistán en Asia Central han dejado en evidencia el vacío de poder creado 

por la guerra en Ucrania en la periferia rusa, donde hasta hace poco no se movía una 

hoja sin el consentimiento del Kremlin»50. Esto hace que a Moscú tampoco le convenga 

que la guerra se alargue demasiado. 

La estrategia más adecuada podría tener un sabor más agrio que dulce y no dejaría de 

ser un mal menor. El objetivo podría ser detener inicialmente la escalada bélica, para ir 

buscando fórmulas que vayan enfriando y conteniendo el conflicto armado. El tiempo dirá 

los pasos sucesivos que se deban dar.  

No se deben asumir riesgos mayores que el beneficio que se espera alcanzar, siendo la 

protección de la población —también la de Ucrania—, su vida y su bienestar lo que debe 

guiar a los gobiernos para superar con el menor daño posible esta «década decisiva» a 

la que, de momento, le bastan sus propios afanes.  

 

El caso particular de España 

No se debe tomar a la ligera la amenaza nuclear rusa. España, al menos, no debe 

hacerlo: no dispone de armas nucleares propias y no se enfrenta a un riesgo existencial 

como consecuencia de la guerra de Ucrania, pero sí en caso de escalada militar del 

conflicto a territorio de la OTAN. 

La tiranía de la geografía ha situado a la península ibérica lejos de Ucrania y a la vista 

de la costa noroccidental africana. Además del grave deterioro de las relaciones argelino-

marroquíes, el Strategic Survey 2022 nos recuerda que «el extremismo islámico continúa 

extendiéndose en África (figura 14), especialmente en el Sahel y en Mozambique»51. La 

demografía regional se multiplicará por dos en poco más de tres décadas. 

«La joven África va a huir hacia el Viejo Continente; esto se inscribe en el orden de las 

cosas» (Smith, 2019). Sin paz y desarrollo en el continente vecino, el fenómeno puede 

volverse incontrolable. España, como indica el III Plan África, «es el país que más se 

juega en África […]. El interés nacional inmediato está en África, casi tanto como lo está 

                                                            
50 Rusia pierde el control de su periferia. (3 de octubre de 2022). Informe Semanal de Política Exterior. 
N.º 1293. 
51 Strategic Survey. (Diciembre de 2022). IISS. P. 6. 



373

b
ie

3

De nuevo guerra en Europa 

José Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  39/2023  35 

en Europa […]. España debe aspirar a desempeñar un papel en África equiparable al 

que tuvimos en Iberoamérica en los años 80 y 90 del siglo pasado»52.  

 

 

Figura 14. Evolución de los ataques terroristas de grupos militantes islámicos en África 
Fuente: African Center for Strategic Studies 

 

Rusia (figura 15) y China han llegado al continente africano para quedarse. Los 

problemas de la región no se podrán resolver en abierta confrontación con estas 

potencias. Lo peor sería que en África se abriera un nuevo teatro de enfrentamiento 

militar entre Occidente y la Federación Rusa. 

El gobierno español lleva años predicando la necesidad de prestar más atención al Sur 

tanto en la OTAN como en la UE. En adelante, la prioridad española encontrará aún 

menos eco. La misión de España en ambas organizaciones debe ser pues respaldar a 

los aliados en el Este, pero mantener sus propias capacidades militares dirigidas al flanco 

Sur. No hay recursos militares para más y, aun así, el Estado español tendrá que hacer 

importantes esfuerzos para que sus Fuerzas Armadas respondan a los grandes retos 

estratégicos que ya son una realidad innegable. 

 

                                                            
52 Borrell, J. (2019). Prólogo al III Plan África. Gobierno de España.  



374

b
ie

3

De nuevo guerra en Europa 

José Pardo de Santayana 
 

Documento de Análisis  39/2023  36 

 

Figura 15. Presencia de la Federación Rusa en África. Fuente: Rusi 
 

Conclusiones 

Rusia es un socio difícil y un enemigo peligroso. EE. UU. que contuvo a la URSS en la 

Guerra Fría, no ha sabido asegurar la paz en Europa frente a la Rusia de Putin. A ello 

ha contribuido una mezcla de exceso de idealismo y haber minusvalorado la amenaza 

que Rusia representaba. Europa, que ha externalizado su seguridad en la gran potencia 

trasatlántica, ha jugado hasta el presente un papel menor. 

La guerra de Ucrania se ha convertido en un polvorín que cualquier día puede hacer 

saltar Europa por los aires. Ucrania podría ganar la guerra, pero perderá la paz, como le 

ocurrió a España en la guerra de la Independencia. De momento, la dialéctica de 
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voluntades entre Washington y Moscú ha llevado a un callejón sin salida, mientras la 

prioridad estratégica de la gran potencia norteamericana está en el Indopacífico. 

Las incertidumbres son numerosas: ¿cuánto durará la guerra?, ¿qué hará Rusia?, ¿qué 

pasará con la economía?, ¿qué ocurrirá en las próximas elecciones en EE. UU.?, ¿cuál 

debe ser la respuesta a la invasión rusa?  

Escalar el conflicto para expulsar a las tropas rusas de todo el territorio ocupado, incluido 

Crimea, sometería a Europa a un alto riesgo nuclear. No es previsible que el Kremlin 

acepte semejante derrota o se deje aplastar sin sentirse tentado de utilizar el último 

recurso. 

Alargar la guerra para que Rusia se consuma poco a poco en su propio jugo, devastaría 

Ucrania por completo y pondría a la UE a prueba. No está claro que la vaya a superar y, 

en cualquier caso, el daño económico y social sería desproporcionado. 

Un cambio interno en Rusia es posible, aunque ahora parece poco probable, y obligaría 

a actuar según las circunstancias. Si la Federación Rusa se desestabilizara en el 

proceso, nos podríamos encontrar ante un escenario aún peor. 

Queda la opción, a modo de mal menor, de intentar detener la escalada, para 

posteriormente contener y enfriar el conflicto, lo que daría lugar a un panorama de 

seguridad europeo que recordaría a la Guerra Fría.  

No es fácil acertar en la decisión que se adopte. En cualquier caso, se debe proteger la 

unidad de la UE y actuar según se crea vaya a quedar después el panorama de seguridad 

europeo. Se tendrán que dedicar muchos más recursos y compromiso político a la 

defensa. España debe medir cuidadosamente los riesgos que asuma y no puede dejar 

el flanco sur de la OTAN desguarnecido. Nos queda por delante una década decisiva en 

la que, como afirma Kevin Rudd, viviremos peligrosamente53. 
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53 Rudd, K. (Marzo/abril de 2021). Short of War: How to Keep U.S.-Chinese Confrontation from Ending in 
Calamity. Foreign Affairs. 
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Resumen: 

Los ejércitos del mundo son grandes emisores de gases de efecto invernadero. Aunque 
se desconoce la contribución exacta, las estimaciones oscilan entre el 1 % y el 5 % de 
las emisiones globales. 
Para las Fuerzas Armadas, la fiabilidad, la seguridad y la operatividad priman sobre los 
factores de sostenibilidad. A pesar de estas prioridades, el sector de la defensa está 
llevando a cabo esfuerzos en la reducción de las emisiones. 
La transición hacia el uso de tecnologías de energía renovables en las Fuerzas Armadas 
abre grandes oportunidades para la descarbonización en el sector de la defensa, pero 
solo en aquellos sistemas y equipos que no comprometan su fiabilidad ni su operatividad 
en un entorno de seguridad cada vez más exigente. 

Palabras clave: 

Descarbonización, GEI, cambio climático, energías renovables. 
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Decarbonisation of the defence sector: an achievable goal? 

Abstract:

The world's militaries are major emitters of greenhouse gases. Although the exact 
contribution is unknown, estimates range from 1% to 5% of global emissions.  
For the armed forces, reliability, safety and operability take precedence over sustainability 
factors. Despite these priorities, the defence sector is making efforts to reduce emissions. 
The transition towards the use of renewable energy technologies in the armed forces 
opens up great opportunities for decarbonisation in the defence sector, but only in those 
systems and equipment that do not compromise their reliability and operability in an 
increasingly demanding security environment. 

Keywords:

Decarbonization, GHGs, climate change, renewable energies… 
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Introducción 

Los ejércitos del mundo son grandes emisores de gases de efecto invernadero. Aunque 

se desconoce la contribución exacta, las estimaciones oscilan entre el 1 % y el 5 % de 

las emisiones globales, comparables con las industrias de la aviación y el transporte 

marítimo que contribuyen respectivamente con un 2 %1. Según un estudio reciente, las 

emisiones acumuladas en 2019 de los sectores de defensa de los miembros de la UE 

equivalen aproximadamente a 24,8 millones de toneladas de CO2, cifra comparable a la 

que emiten catorce millones de coches de tamaño medio al año2. 

Dado el alcance de estas cifras, la OTAN ha reconocido que los objetivos nacionales y 

globales de reducción de emisiones no se lograrán sin hacer un esfuerzo en la reducción 

de estas dentro del ámbito militar3. 

Hay quienes argumentan que la mejor forma de reducir la huella de carbono de las 

operaciones militares es reducir los presupuestos de defensa y apostar por la diplomacia, 

los tratados internacionales de desarme, el comercio justo, el alivio de la pobreza, en 

lugar de buscar nuevas formas de descarbonizar el sector de la defensa4. Pero también 

parece lógico pensar que, desde un punto de vista de la disuasión, sin un entorno de 

seguridad —proporcionado por unas fuerzas armadas preparadas y adecuadamente 

equipadas— los países tendrían muchas dificultades para alcanzar los ambiciosos 

objetivos climáticos nacionales adquiridos con el Acuerdo de París. Así lo declaró el 

secretario general de la OTAN en la Cumbre de Madrid del año pasado: «Si no logramos 

preservar la paz, tampoco lograremos combatir el cambio climático»5. 

Durante la última cumbre climática (COP27) que tuvo lugar en Egipto, el presidente de 

Ucrania declaró que «no puede haber una política climática efectiva sin paz»6, 

recurriendo al argumento climático para conseguir una mayor implicación de las 

potencias occidentales para poner fin a la guerra. 

                                                            
1 RAJAEIFA, Mohammed Ali et col. «Decarbonize the military — mandate emissions reporting», Nature, 611. 2022, 
pp. 29-32. DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-022-03444-7 
2 PARKINSON, Stuart & COTTRELL, Lindsey. Under the Radar: The Carbon Footprint of Europe’s Military Sectors. 
The Left group in the European Parliament - GUE/NGL, Brussels, February 2021, p. 7. 
3 https://www.nato.int/cps/en/natohq/197168.htm?selectedLocale=en 
4 https://www.sgr.org.uk/sites/default/files/2020-08/SGR-RS02-Military-carbon-boot-print.pdf 
5 https://www.nato.int/cps/en/natohq/197168.htm?selectedLocale=en 
6 https://www.theguardian.com/environment/2022/nov/08/cop27-climate-summit-volodymyr-zelenskiy-ukraine-
president-speech 
Nota: todos los enlaces están activos con fecha de 22 de mayo de 2023. 
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Desde el punto de vista de la descarbonización, la guerra de Ucrania ha establecido un 

nuevo marco que abre el debate entre la necesidad de cumplir con los requisitos 

climáticos por parte de las fuerzas armadas —y por consiguiente de todo el sector de la 

defensa— y la necesidad de seguir empleando equipos y materiales que funcionan con 

combustibles fósiles para obtener la adecuada capacidad operativa para ganar las 

guerras actuales y las futuras. 

 

Medir emisiones para reducirlas  

La comunidad internacional ha desarrollado una variedad de métodos y herramientas 

para medir los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el Protocolo de GEI ha definido 

un estándar de evaluación mediante el cual las organizaciones informan de sus 

emisiones en tres categorías principales: alcances 1, 2 y 37. De esta forma los países 

pueden informar sobre sus emisiones ante la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Durante las negociaciones del Protocolo de Kyoto, EE. UU. presionó para que se 

excluyeran de los informes las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

procedentes del ámbito militar ya que esta información podría comprometer la seguridad 

nacional de los Estados. Aunque este discurso se ha mantenido a largo de los años, el 

Acuerdo de París contempla que los informes de emisiones militares sean voluntarios. 

La falta de una obligación mínima de informar a la (CMNUCC) de estas emisiones hace 

que existan brechas significativas en los conjuntos de datos enviados por los diferentes 

países. En dichos informes algunos países reportan las emisiones correspondientes al 

ámbito de la defensa, pero lo cierto es que los datos no son de una calidad adecuada 

para poder establecer las emisiones originadas por el sector ya que son incompletos, 

poco claros o incoherentes8. 

                                                            
7 Las emisiones de alcance 1 son emisiones directas producidas por la quema de combustibles por parte del emisor. 
Las emisiones de alcance 2 son emisiones indirectas generadas por la electricidad consumida y comprada por el 
emisor. Las emisiones de alcance 3 son emisiones indirectas que se producen por la actividad del emisor pero que 
son propiedad y están bajo el control de un agente ajeno al emisor. 
8 RAJAEIFA, Mohammed Ali et col. «Decarbonize the military — mandate emissions reporting». Nature, 611. 2022, 
pp. 29-32. DOI: https://doi.org/10.1038/d41586-022-03444-7 
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Con una conciencia climática cada vez mayor entre la población, la cuestión de la 

exención de informar de las emisiones militares argumentando motivos de seguridad 

podría estar cada vez más cuestionada9.  

Bajo la premisa de que «lo que mide se puede reducir», la OTAN ya está trabajando en 

el desarrollo de la primera metodología para medir las emisiones de GEI civiles y militares 

propias. En ella se establece qué contar y cómo contarlo, y estará disponible para todos 

los aliados para ayudarlos a estimar sus propias emisiones militares10. 

En el caso del Ministerio de Defensa de España, en 2012 se inició el inventario de las 

posibles fuentes de GEI y el cálculo de la huella de carbono del Ministerio. Este cálculo 

se divide en tres diferentes alcances: 

Alcance 1: emisiones directas producidas por el Ministerio, principalmente por el 

consumo de combustibles fósiles. 

Alcance 2: emisiones indirectas producidas por los suministradores de energía eléctrica. 

Alcance 3: emisiones indirectas producidas por los suministradores de bienes y servicios 

al Ministerio y por el uso de medios de transporte externos, entre otros11. 

En EE. UU. se está probando un enfoque para facilitar la medición y la realización de 

informes de las emisiones teniendo en cuenta las dificultades derivadas de la propia 

actividad de las Fuerzas Armadas. El informe anual de datos de gestión energética de la 

FEMP (Energy’s Federal Energy Management Program) clasifica las emisiones en 

operaciones estándar y operaciones no estándar. Las operaciones estándar 

generalmente se refieren a operaciones en instalaciones e incluyen el consumo de 

combustible en edificios y de vehículos de flota no tácticos. Las operaciones no estándar 

son vehículos, buques y submarinos, aeronaves y otros equipos utilizados para apoyo 

de combate, apoyo de servicio de combate, operaciones tácticas o de socorro, 

entrenamiento para tales operaciones, aplicación de la ley, respuesta de emergencia o 

vuelos espaciales (incluido el equipo de apoyo terrestre asociado). Todo ello en 

consonancia con la definición de energía operativa del Departamento de Defensa, que 

                                                            
9 Informe: Estimating the Military’s Global Greenhouse Gas Emissions. CEOBSE. 2022. Disponible en: 
https://ceobs.org/wp-content/uploads/2022/11/SGRCEOBS-
Estimating_Global_MIlitary_GHG_Emissions_Nov22_rev.pdf 
10 https://www.nato.int/cps/en/natohq/197168.htm?selectedLocale=en 
11 https://www.defensa.gob.es/medioambiente/cambioclimatico/reduccionemisiones/ 
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se definió en el año fiscal 2009 como «la energía requerida para entrenar, mover y 

sostener fuerzas militares y plataformas de armas para operaciones militares»12. 

En tiempos de paz, los principales componentes de las emisiones de CO2 de la actividad 

militar incluyen la producción de equipo militar (materias primas hasta la producción 

final), la operación de bases e instalaciones militares (uso de energía para la gestión de 

residuos) y el uso de vehículos como medios de transporte (aeronaves, la flota naval y 

vehículos terrestres)13.  

Algunos analistas proponen que los militares, además de informar de sus emisiones de 

alcance 1, 2 y 3, deben comenzar a explorar cómo pueden rastrear e informar de las 

emisiones asociadas con sus actividades de combate proponiendo la denominación de 

«Alcance 3 Plus»14. 

Contabilizar las emisiones durante el conflicto es mucho más difícil por motivos de 

seguridad, movilidad y confidencialidad. En la actualidad, aspirar a que un conflicto sea 

bajo en carbono (low carbon war)15 es, hoy en día, una misión imposible, ni en la fase de 

combate ni durante la reconstrucción. 

Algunas estimaciones realizadas para evaluar las emisiones de la futura reconstrucción 

de Ucrania tras el final de una guerra indican que se pueden superar, fácilmente, los 100 

millones de toneladas de CO2, en el caso de que el conflicto haya provocado una 

destrucción a escala nacional16. 

A pesar de la dificultad de estimar las emisiones de un conflicto, en la COP27 se 

presentaron los cálculos de las emisiones generadas en la guerra de Ucrania: 33 millones 

de toneladas de CO2, de las cuales, 8,9 son debidas a hostilidades, 1 millón a los 

desplazados y 23,4 debido a los incendios generados. A estas emisiones habría que 

añadir las generadas en la reconstrucción del país que podrían suponer 48,7 toneladas 

de CO217.  

 

                                                            
12 https://s3.documentcloud.org/documents/22067222/usa001358-21-rtc-greenhouse-gas-emissions-
levels_updated_report-only.pdf 
13 https://www.sgr.org.uk/sites/default/files/2020-08/SGR-RS02-Military-carbon-boot-print.pdf 
14 Informe: Un marco para la notificación militar de emisiones de gases de efecto invernadero. CEOBS. 
15 https://thefivepercentcampaign.files.wordpress.com/2022/06/military-emissions_final.pdf 
16 https://climatefocus.com/wp-content/uploads/2022/11/ClimateDamageinUkraine.pdf 
17 https://eu4climate.eu/ukraine/ 
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Avance hacia la descarbonización de las fuerzas armadas 

Aunque existen muchas dificultades a la hora de medir de forma exacta y completa las 

emisiones en el ámbito militar, esto no significa que no se estén llevando a cabo acciones 

que contribuyen a reducirlas y para avanzar hacia una sostenibilidad dentro de las 

fuerzas armadas. En la actualidad, existen numerosas iniciativas a nivel militar que están 

contribuyendo a reducir sus emisiones, entre ellas se incluyen: la mejora de la eficiencia 

energética de los vehículos militares, el uso creciente de fuentes renovables y el cambio 

de equipamientos hacia otros que supongan un consumo más eficiente, como por 

ejemplo, los drones18.  

También la captura de emisiones y los sumideros de carbono procedentes de todas las 

áreas naturales pertenecientes a instituciones de la defensa contribuyen a reducir el 

balance de emisiones. En España, por ejemplo, el Ministerio de Defensa puede contribuir 

a reducir sus absorciones mediante sus recursos naturales como son los bosques (más 

de 100.000 ha de vegetación arbórea y arbustiva), sumideros naturales de carbono o 

medidas de compensación19. 

La UE siempre ha demostrado su compromiso con alcanzar unos objetivos climáticos 

ambiciosos, pero en relación con la reducción de las emisiones en el sector de la defensa 

Estados Unidos y Reino Unido son los países que están intentando alzarse con el 

liderazgo ya que la defensa representa el 80 % y el 50 % de las emisiones 

gubernamentales respectivamente. Por ello, la descarbonización del sector de la defensa 

es vital para lograr las ambiciones de cero emisiones netas de los gobiernos de EE. UU. 

y el Reino Unido20. 

En el área de mitigación, la OTAN tiene como objetivo la reducción de sus propias 

emisiones de CO2 en sus equipos y operaciones militares. En consonancia con los 

objetivos de reducción de emisiones de los países aliados, la Alianza ha propuesto 

reducir sus emisiones en alrededor del 50 % para 2030 y alcanzar el cero neto en 2050. 

Si bien la OTAN no puede fijar de forma individual a las naciones integrantes unos 

objetivos de reducción ni exigir el uso de una determinada fuente de energía, sí 

proporciona el marco de cooperación necesario para que los aliados y socios organicen 

                                                            
18 https://www.sgr.org.uk/sites/default/files/2020-08/SGR-RS02-Military-carbon-boot-print.pdf 
19 https://www.defensa.gob.es/medioambiente/cambioclimatico/absorcionemisiones/ 
20 https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/4197/Just-transitions-decarbonising-diversifying-defence-uk-
usa.pdf 
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ensayos, y compartan experiencia de mejores prácticas. Además, el sistema de 

certificación de la OTAN y los STANAG (Standard Agreement) pueden servir para 

establecer normas comunes y promover la interoperabilidad para equipos que utilicen 

energías verdes. Incluso con más financiación, la OTAN podría considerar la creación de 

un «fondo verde» para ayudar a financiar ensayos y demostraciones y favorecer a los 

aliados menos avanzados para hacer la transición a la energía verde21. 

La UE también ha propuesto un recorte de emisiones en las actividades asociadas a la 

Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD). En particular, se hará hincapié en 

limitar la huella ambiental de las misiones PCSD en todo el mundo y se enfatiza la 

necesidad de reducir las emisiones de la industria de defensa como un «aspecto 

integral» de los esfuerzos de la UE para lograr la neutralidad climática para 2050. Estos 

objetivos se desarrollan en la Estrategia de defensa y cambio climático de la UE (The

EU’s Climate Change and Defence Roadmap)22 que, apuesta por una mayor eficiencia 

energética, así como el desarrollo y uso de tecnologías y prácticas innovadoras para 

minimizar las emisiones relacionadas con la defensa23 . 

 

Descarbonización y tecnologías en las fuerzas armadas 

Existe un potencial considerable para emprender el proceso de descarbonización de las 

fuerzas armadas haciendo uso de algunas de las tecnologías de empleo dual 

relacionadas con las energías renovables, aunque hay que asumir que no es una tarea 

fácil ni rápida. En primer lugar, porque los sistemas de armas pesadas como aviones de 

combate, carros de combate o buques de guerra requieren para su funcionamiento y 

operatividad una cantidad importante de combustibles fósiles24. Por otro lado, también 

hay que considerar que las fuerzas armadas tendrán un mayor protagonismo en el 

espacio exterior, sector altamente contaminante y productor de gases de efecto 

invernadero, pero con una creciente importancia estratégica tanto desde el punto de vista 

civil y como militar25. 

                                                            
21 https://www.gmfus.org/sites/default/files/2022-03/Shea%20-%20NATO%20climate%20-%20brief.pdf 
22 https://www.eeas.europa.eu/eeas/eu-climate-change-and-defence-roadmap_en 
23 https://finabel.org/wp-content/uploads/2023/05/May-2023.pdf 
24 https://www.iiss.org/globalassets/media-library---content--migration/files/research-papers/2022/green-defence---
the-defence-and-military-implications-of-climate-change-for-europe.pdf 
25 https://www.bbvaopenmind.com/ciencia/investigacion/vuelos-espaciales-amenaza-clima-capa-ozono/ 
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Otro aspecto para tener en cuenta que puede ralentizar la descarbonización dentro de 

las Fuerzas Armadas es la extensa duración de los procesos de adquisición y la vida útil 

de los equipos. Por ejemplo, los aviones de combate F-16 que entraron en servicio en 

EE. UU. en 1979 no tienen previsto su retirada hasta 204026. En estos casos, la única 

opción que se presenta es modificar, si se puede, los equipos existentes para contabilizar 

menos emisiones. 

El empleo de energías renovables en las misiones militares puede ofrecer ciertas 

ventajas, principalmente para disminuir en el transporte de los combustibles fósiles que 

suele ser uno de los eslabones más vulnerable de las misiones en el exterior. También 

entre las ventajas se encuentra la posibilidad de utilizar las energías renovables para 

ganar autonomía de las redes eléctricas susceptibles de sufrir ataques que puedan poner 

en peligro la actividad de las Fuerzas Armadas y la seguridad de una nación.  

Con unas Fuerzas Armadas que demandan cada vez más electricidad por el uso de 

ordenadores cuánticos y la inteligencia artificial, la opción de contar con instalaciones 

propias puede ofrecer múltiples ventajas. En algunos países este modelo incluso se 

plantea como una inversión que tiene un retorno social ya que la electricidad producida 

en una instalación militar podría también ser empleada por las poblaciones cercanas. Un 

ejemplo de este tipo lo encontramos en la India27. También el Departamento de Defensa 

de EE. UU. tiene alrededor del 30 % del mercado de microrredes y eso puede tener 

efectos indirectos positivos para la industria y los consumidores28. 

Sin embargo, este tipo de energías renovables, como la eólica o solar, no están exentas 

de riesgos que pueden afectar a la operatividad de las Fuerzas Armadas y por ende a la 

seguridad nacional. Las energías renovables requieren la utilización de ciertas materias 

críticas necesarias para su producción. Pasar a depender de ciertos minerales como las 

tierras raras, el litio o el cobalto cuya producción y procesado está mucho más 

concertado que los combustibles fósiles, plantea mucha incertidumbre sobre el adecuado 

suministro. Para evitar estos problemas, el Departamento de Defensa está interesado en 

                                                            
26 RAJAEIFAR, Mohommad Ali et col. Nature, 611. 2022, pp. 29-32.  
27 SRAVAN, Ch. and PARAMITA, P. «When National Decarbonization: India’s just transition with military assistance», 
Energy Rearch & Social Science, Volume, 98. April 2023. 
28 https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3140223/us-should-not-surrender-clean-energy-
technology-to-china-dod-official-says/ 
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acercar la cadena de suministros de estos materiales estratégicos para poder garantizar 

una disponibilidad segura y fiable.  

La movilidad eléctrica, al igual que lo hace en la sociedad, también se está implantando 

dentro de las Fuerzas Armadas, preferentemente en el desplazamiento dentro de las 

instalaciones militares. También el Ejército de Estados Unidos ha conseguido 

recientemente resultados positivos en esta dirección con los llamados kits de 

electrificación de vehículos tácticos (TVEK)29 para plataformas tácticas, que reducen el 

consumo medio de combustible en aproximadamente un 25 %30. 

El uso de drones también puede contribuir a la descarbonización de las Fuerzas Armadas 

así como la fabricación 3D que permite una producción más barata y con mayor eficiencia 

energética de muchos de los sistemas y componentes de armas que utilizan los ejércitos. 

Por lo que respecta a los ejercicios de maniobras militares es posible que en gran medida 

pueda ser sustituidos por simulares cada vez más realistas. Aunque teniendo en cuanta 

la creciente rivalidad entre EE. UU. y China en la región del Indopacífico este tipo de 

ejercicios resultan más necesario que nunca para demostrar el poder de ambas 

potencias en futuras zonas de conflicto. 

La industria aeroespacial tanto civil como militar es una de las que presenta mayores 

desafíos para alcanzar objetivo de ser climáticamente neutra. Hoy en día, los 

combustibles fósiles son la única forma viable y eficiente de volar.  

La industria aeroespacial debe centrarse en la innovación disruptiva si se pretende 

encontrar un modo de propulsión más sostenible y sin perder eficiencia en comparación 

con los combustibles fósiles, requisito para su empleo en las Fuerzas Armadas.  

Parte de la disminución de emisiones en el sector de la aviación se podría conseguir con 

la introducción de novedades en el diseño de las naves. Estas novedades consistirían 

tanto en el diseño de modelos para hacerlos más aerodinámicos como la introducción 

de materiales y recubrimientos más ligeros.  

Otra opción para descarbonizar el sector aeroespacial pasa por la búsqueda de nuevos 

sistemas de propulsión. Entre las soluciones más factibles que existen se encuentran el 

empleo de combustibles sostenibles (SAF, sustainable aviation fuels) y la propulsión 

                                                            
29 U. S. Army Climate Strategy. 
30 MONTERO MUÑOZ, J. A. Influencia del cambio climático en las operaciones terrestres. CCDC, 2022. 
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eléctrica. Los primeros podrían ofrecer una solución para los vuelos de media y larga 

distancia tanto en su versión bio como los sintéticos. De hecho, Boing pretende que sus 

nuevas aeronaves utilicen solo este tipo de combustibles en 203031. 

La propulsión eléctrica, sin embargo, parece estar dirigida a vuelos de corta distancia y 

en la movilidad aérea urbana, todo ello pensando en el largo plazo. Hoy en día, solo se 

pueden realizar vuelos de corta distancia, pero si se investiga en el aumento de la 

densidad de las baterías puede que en un futuro puedan ser utilizadas en vuelos a larga 

distancia.  

La propulsión de hidrógeno también está siendo investigada pues ofrece un gran 

potencial de reducción de emisiones GEI. El principal problema es el almacenamiento y 

la necesidad de establecer un nuevo diseño de las aeronaves. En la actualidad, Airbus 

está trabajando en el diseño y desarrollo de sistemas de propulsión con hidrógeno32. 

El establecimiento de nuevas rutas de tráfico aéreas más eficientes y la modernización 

de los sistemas de gestión del espacio aéreo también son opciones que contribuyen a la 

descarbonización del sector aeroespacial.  

Para que todas estas opciones puedan llevarse a cabo es necesario implicar a todo el 

ecosistema aéreo. Las infraestructuras relacionadas como los aeropuertos y las bases 

militares también tienen que implantar las medidas adecuadas que contribuyan a reducir 

las emisiones.  

Según los expertos, todas estas opciones son realizables, aunque presentan distintas 

viabilidades. La utilización de combustibles sostenibles es la opción que presenta un 

mayor potencial de descarbonización con un 45 % de reducción de emisiones. Le siguen, 

la propulsión eléctrica (18 %) y el diseño de las aeronaves con un 8 %. Mejorar la 

eficiencia podría reducir un 6 % de las emisiones mientras que la propulsión de hidrógeno 

podría reducirlas en un 5 %. La opción de la mejora de infraestructuras supondría una 

reducción del 3 % de total de emisiones del sector aeroespacial33. 

En los últimos años ha habido numerosos intentos por parte de socios y aliados de 

adecuar sus fuerzas a estas nuevas tendencias. Así, por ejemplo, en el año 2019 la flota 

                                                            
31 https://www2.deloitte.com/us/en/insights/industry/aerospace-defense/decarbonizing-aerospace.html 
32 https://www.businessinsider.es/airbus-avion-hidrogeno-clave-descarbonizacion-1014537 
33 COYKENDALL, John. «Decarbonization of aerospace sector». 
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naval de Estados Unidos llevó a cabo un despliegue de un grupo de combate alrededor 

del mundo en el que todos sus buques y aeronaves implicados consumieron, con 

carácter exclusivo, una mezcla de combustible convencional (F-76 para los buques y F-

44 para aeronaves) con bioetanol, en una proporción al 50 %. Aunque el biocombustible 

se ha identificado como una posible área de contribución para disminuir la huella 

contaminante de las Fuerzas Armadas, «la sostenibilidad de estos combustibles ha sido 

puesto en duda al presentarse como una solución a corto plazo; estos combustibles, 

junto con otros combustibles sintéticos y nucleares, deberán ser competitivos con 

respecto a la contaminación indirecta y otros costes medioambientales». El coste 

asociado a este proyecto piloto demostró ser inasumible para el largo plazo, pero el 

proceso abrió un campo de investigación, mostrando la existencia de alternativas a los 

combustibles empleados actualmente34. 

Por lo que respecta al sector naval, la elección del combustible alternativo debe tener en 

cuenta el tamaño, la misión y la carga útil del tipo de buque determinado, el alcance y la 

demanda de potencia de los sistemas militares que se encuentran a bordo, como radares 

y armas y la posible exposición a fuego hostil. Por estos motivos, los buques que no son 

de combate serán los primeros en adoptar combustibles alternativos. 

Entre los combustibles alternativos que están siendo objeto de I+D en el sector naval 

militar se encuentran: las baterías, el biodiésel, el hidrógeno, el nuclear y el bioetanol35. 
 
Con relación a este último tipo de combustible cabe mencionar el desarrollo y fabricación 

de los submarinos de la clase S-80 en España. Se trata de un proyecto emblemático de 

tecnología española, en el que los submarinos incluirán un avanzado sistema de 

propulsión independiente de aire (AIP) que permite una gran autonomía de operación 

bajo el agua36. Este sistema de propulsión está basado en una pila de combustible 

alimentada por hidrógeno producido por un reformador de bioetanol. El submarino Isaac 

Peral es el primero que se ha desarrollado con esta tecnología de los cuatro previstos. 

Este sistema de propulsión es el ejemplo de cómo el empleo de energías más limpias 

puede mejorar algunas capacidades operativas ya que permite incrementar de manera 

                                                            
34 COTTRELL, L. «The Military´s contribution to climate change». Conflict and Environment Observatory (CEOBS). 
2021. Disponible en: https://ceobs.org/the‐militarys‐contribution‐to‐climate‐change/  
35 https://www.dnv.com/news/dnv-white-paper-tackles-the-decarbonization-of-naval-vessels-219461 
36 POZO J. del. «La Armada ante el reto del calentamiento global», La Influencia del cambio climático en las 
operaciones militares, capítulo 3. CCDC. 
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significativa los tiempos en inmersión del submarino de manera continuada y una 

reducción de la producción acústica lo que contribuye a aumentar la seguridad. 

 

La industria de la defensa  

Las militares deben comprometerse con sus extensas cadenas de suministro en el 

seguimiento de emisiones lo antes posible37. La industria de la defensa ha comenzado a 

reducir sus emisiones categorizadas dentro del alcance 1 y 2. Sin embargo, queda 

mucho por hacer en las emisiones de alcance 3, que son aquellas que están fuera de su 

control ya que se extienden por toda la cadena de producción hasta su cliente final. 

En este contexto, las empresas del sector de la defensa se encuentran bajo presión. Por 

un lado, los inversores buscan empresas que lideren también el camino hacia la 

sostenibilidad y que apuesten por una exigente responsabilidad social y medioambiental 

corporativa. Por otro lado, las empresas del sector de la defensa deben investigar para 

ser capaces de compaginar los objetivos climáticos del sector de la defensa garantizando 

la fiabilidad, seguridad y operatividad de los nuevos sistemas y productos38. Esto deja a 

los fabricantes de defensa en una posición de tensión, atrapados entre una demanda del 

mercado de productos que pueden ir más lejos, más rápido y con mayor capacidad, y 

una comunidad de inversores/prestamistas que está bajo una presión significativa para 

descarbonizar. La consecuencia potencial de esto para el fabricante de defensa es un 

coste de capital significativamente mayor para satisfacer la demanda del mercado39. 

En el nuevo concepto estratégico 2022, los países de la OTAN han adquirido el firme 

compromiso de contribuir a combatir el cambio climático fomentando la inversión en la 

investigación para la mejora de la eficiencia energética y el desarrollo de combustibles 

alternativos de aplicación en los sistemas de propulsión militar40. Los ministerios y 

departamentos de defensa pueden liderar un cambio tecnológico más amplio en toda la 

sociedad mediante la creación de suficientes señales de demanda para estimular la 

                                                            
37 Informe: Un marco para la notificación militar de emisiones de gases de efecto invernadero. CEOBS. 
38 https://www.iiss.org/research-paper//2022/02/green-defence 
39 https://kpmg.com/uk/en/home/insights/2023/01/the-decarbonisation-of-the-aerospace-and-defence-industry.html 
40 Nato 2022 Strategic Concept. 
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innovación y permitir que el sector privado traiga soluciones bajas en carbono al 

mercado41.  

Algunas tecnologías civiles serán relevantes, pero muchas nuevas tecnologías verdes 

no están lo suficientemente maduras para uso militar. Cuando no haya suficiente 

investigación civil importante, se requerirá I + D de defensa para llenar el vacío42. Por lo 

tanto, será necesaria una asociación más sólida, con suficiente inversión de capital y 

explotación comercial de doble uso, para lograr el cero neto en las Fuerzas Armadas43. 

El modelo de fusión militar-civil de China le otorga potencialmente una ventaja en I+D 

frente a los modelos europeos. Monitorizar los avances de la industria no es suficiente 

para diseñar una I+D de aplicación más específica para las Fuerzas Armadas, pero con 

una utilización comercial limitada. Una solución a este problema podría ser realizar un 

seguimiento de empresas tecnológicas emergentes tanto para estar atentos a sus 

innovaciones como para evitar que por sus resultados considerables sean adquiridas o 

financiadas por posibles adversarios44.  

 

Conclusiones 

Debido a que los militares históricamente han sido excluidos por motivos de seguridad 

de los objetivos de reducción de GEI, su capacidad para registrar sus emisiones está 

muy retrasada con respecto a otros sectores. En la actualidad, este planteamiento tiende 

a cambiar ya que el sector de la defensa es muy intensivo en la producción de carbono 

y, por lo tanto, tiene un papel importante que desempeñar en la reducción de las 

emisiones globales.  

El primer problema que hay que abordar para reducir emisiones en el sector de la 

defensa es medirlas. Si no se contabilizan no se pueden proponer objetivos de reducción 

ni se pueden cuantificar los esfuerzos que se están efectuando con la introducción de 

iniciativas de descarbonización. 

                                                            
41 COMUNICADO. Defensa descarbonizada: Inicio del Informe Mundial sobre clima y seguridad 2022. The Center for 
Climate & Security (climateandsecurity.org). 
42 https://www.iiss.org/research-paper//2022/02/green-defence 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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Faltan metodologías precisas para calcular las emisiones de las actividades militares. 

Por ello, tal y como anunció el secretario general de la OTAN en la cumbre COP27 es 

necesario crear un sistema que permita medir —al menos parcialmente— las emisiones 

de las Fuerzas Armadas dentro de la Alianza. 

En línea con la ambición global de lograr emisiones netas cero para 2050, se espera que 

el sector tome medidas decisivas sobre la descarbonización invirtiendo en nuevas 

tecnologías verdes.  

La descarbonización del sector de la defensa plantea grandes desafíos ya que debe ser 

compatible con las prioridades operacionales, de fiabilidad y de seguridad de los equipos 

y sistemas. Es probable, además, que unas Fuerzas Armadas que funcionen con 

energías renovables sean mucho más costosas de mantener en un mundo con cero 

emisiones netas, lo que requerirá una mayor parte de la asignación de los presupuestos 

nacionales.  

En el futuro, la transición hacia el uso de tecnologías de energía renovables en las 

Fuerzas Armadas abre grandes oportunidades para la descarbonización y la introducción 

de mejoras operativas y de seguridad, pero se requiere una gran capacidad de I+D en el 

sector de la defensa, tanto por la parte civil como la militar.  

Ante este futuro incierto, los departamentos de defensa podrían liderar un cambio 

tecnológico más amplio en toda la sociedad mediante la creación de suficientes señales 

de demanda para estimular la innovación y permitir que el sector privado desarrolle 

soluciones bajas en carbono de aplicación dual. 
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Panorama económico tras la pandemia y la guerra 

Resumen: 

La COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania van a dejar una huella indeleble en la 
economía mundial, dando entrada a la geoestrategia en la política económica mundial. 

Estas crisis no han creado grandes tendencias nuevas, pero han acelerado sobremanera 
las que ya estaban apareciendo, acentuando de manera dramática el aumento del 
intervencionismo de los Estados en las economías e incentivando el proceso de 
digitalización.  

Esto supone una modificación, acaso irreversible, de la globalización iniciada tras el final 
de la Guerra Fría, quedando la integración regional prácticamente paralizada en todo el 
mundo. También plantea un mundo con más pezones inflacionarios en el medio y largo 
plazo.  

Se han abierto nuevos interrogantes sobre el papel preponderante de Occidente en la 
economía mundial, la viabilidad del modelo económico de la Unión Europea y, en 
especial, de Alemania; así como sobre la eficacia del modelo económico chino, algo que 
antes de la llegada de la COVID-19 era impensable.  

Así, la economía mundial, afronta un periodo de más incertidumbre, marcado por la 
geopolítica, con los líderes siendo menos líderes y las mismas —o mayores— 
disrupciones causadas por la tecnología que antes de 2019. 

Palabras clave: 

Economía mundial, geopolítica, globalización, tendencias, COVID-19, invasión de 
Ucrania, intervencionismo económico, digitalización, inflación. 
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Economic Panorama after the Pandemic and the War 

Abstract:

Covid-19 and the Russian invasion of Ukraine are going to leave an indelible mark on the 
world economy, giving rise to geostrategy in world economic policy.  

These crises have not created new major trends, but they have greatly accelerated those 
that were already appearing, dramatically accentuating the increase in State intervention 
in economies and encouraging the digitization process.

This supposes a modification, perhaps irreversible, of the globalization that began after 
the end of the Cold War, leaving regional integration practically paralyzed throughout the 
world. It also poses a world with more inflationary nipples in the medium and long term.  

New questions have been raised about the preponderant role of the West in the world 
economy, the viability of the economic model of the European Union and, especially, of 
Germany; as well as on the effectiveness of the Chinese economic model, something that 
was unthinkable before the arrival of Covid-19.

Thus, the world economy is facing a period of more uncertainty, marked by geopolitics, 
with leaders being less leaders and the same —or greater— disruptions caused by 
technology than before 2019 world economy, geopolitics, globalization, trends, Covid-19, 
invasion of Ukraine, economic interventionism, digitization, inflation. 

Keywords:

World economy, geopolitics, globalization, trends, Covid-19, invasion of Ukraine, 
economic interventionism, digitization, inflation. 
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La COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania han sido dos acontecimientos de una 

dimensión histórica y, como tales, van a dejar una huella indeleble en la economía 

mundial. El factor subyacente a todas esas transformaciones es que ambas crisis 

significan la entrada de la geoestrategia en la política económica mundial, en lo que se 

ha dado en llamar economía, definida por Stephanie Sanders y Michael Sasso, de 

Bloomberg, como «una nueva Guerra Fría», dominada por la confrontación entre China 

y Occidente, en la que «diplomacia, geopolítica, y economía se han fusionado en un 

complejo campo de batalla1». Eso supone la modificación, acaso hasta el punto de 

hacerla irreversible, de la globalización iniciada desde la desintegración de la Unión 

Soviética y el final de la Guerra Fría, y también plantea un mundo con más pezones 

inflacionarios en el medio y largo plazo. La capacidad del Estado de intervenir en la 

economía se ha incrementado, pero la gran potencia que representa el capitalismo de 

Estado en el siglo XXI, China, ha visto su modelo puesto en cuestión, sobre todo por la 

pandemia.  

 

El tamaño de la crisis 

A nivel económico, la COVID-19 y la invasión de Ucrania son dos acontecimientos de 

una categoría desconocida, literalmente, en un siglo. La última pandemia de dimensiones 

equiparables a las de Esta —por países afectados, personas infectadas, y 

fallecimientos— fue la gripe (mal llamada «gripe española») de 1918 a 19202. Encontrar 

un parangón del cierre de la economía mundial que desencadenó la COVID-19, sin 

embargo, es imposible. La parálisis económica, además, ha sido mayor en los países 

más desarrollados, amplificando así su efecto en la economía global. El país en el que 

los confinamientos han sido más extensos, China, no solo es la segunda mayor 

economía del mundo, sino que es también, con diferencia, el que más crecimiento aporta 

al PIB global.  

                                                            
1 Flanders, S. y Sasso, M. (24 de diciembre de 2022). The Era of Geoeconomics Has Arrived. Boomberg. 
Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-12-22/podcast-the-geoeconomics-era-has-
arrived-and-it-s-going-to-be-complicated#xj4y7vzkg?#xj4y7vzkg=true&sref=O4n99ZFS.  
Todos los enlaces se encuentran disponibles a fecha de 4 de enero de 2022.  
2 Roser, M. (4 de marzo de 2020). The Spanish Flu (1918-1920): The Global Impact of the Largest 
Influenza pandemic in history. Our World in Data. Disponible en: https://ourworldindata.org/spanish-flu-
largest-influenza-pandemic-in-history  
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La invasión rusa de Ucrania es el primer conflicto desde la Segunda Guerra Mundial en 

el que todos los combatientes son economías desarrolladas (aunque de ingresos 

medios), con la salvedad de las guerras de la antigua Yugoslavia en la década de los 

noventa, si bien en aquel caso se trataba de países con unos PIB que, combinados, eran 

solo aproximadamente la vigésima parte de los de la suma de Rusia y Ucrania3. También 

es el primer conflicto desde 1945 en que el mayor productor de materias primas del 

mundo, Rusia, está envuelto en una guerra que impacta directamente en su capacidad 

de extraer, producir, y exportar esos materiales.  

En términos del ciclo económico, las consecuencias de las dos crisis han sido una crisis 

de demanda breve (en los primeros momentos la COVID-19) y dos largas y profundas 

crisis de oferta (la COVID-19 y Ucrania) en parte superpuestas, que han golpeado 

algunos de los puntales de la economía internacional, como la deslocalización de 

empresas (offshoring), las técnicas just-in-time, la creciente complejidad de las cadenas 

de suministros, la dependencia energética que las democracias tienen de diferentes 

autocracias, la imagen de eficacia de los países no democráticos para gestionar sus 

economías mejor que los democráticos y, a un nivel regional, el modelo económico de la 

Unión Europea.  

 

Crisis para ricos y pobres por igual

Como se ha señalado más arriba, desde la Segunda Guerra Mundial, las grandes 

guerras y crisis humanitarias —y la crisis sanitaria la COVID-19 puede ser considerada 

una crisis humanitaria a escala global— habían afectado casi exclusivamente a Estados 

en la periferia del sistema económico mundial. Esto ha cambiado en el caso de estas dos 

crisis.  

 

Una crisis humanitaria global 

La COVID-19 ha sido la primera vez en la historia de la humanidad en la que se ha 

producido un cierre simultáneo a gran escala de la actividad económica en la inmensa 

mayoría de los países industrializados y en vías de desarrollo. Las consecuencias de ello 
                                                            
3 World Economic Outlook. (Octubre 2022). IMF. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD 
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han sido considerables, aunque menores de lo que hubiera cabido esperar en un primer 

momento, debido a la masiva intervención de los Estados por medio de sus políticas 

fiscales, monetarias y por la suspensión de parte del marco legal (por ejemplo, en 

declaraciones de quiebras, suspensiones de pagos y despidos).  

Con todo, y pese a esa masiva intervención —acompañada de los organismos 

multilaterales—, el PIB mundial experimentó en 2020 un declive del 3,1 %, su mayor 

caída desde la Segunda Guerra Mundial4 5 y, también, la más generalizada, dado que 

alrededor del 90 % de las economías nacionales experimentaron una contracción de su 

PIB per cápita6. A eso hay que añadir que la segunda mayor economía del mundo por 

PIB nominal (o la primera por PIB medido en paridad de poder adquisitivo, o PPA7), 

China, continuó profundamente sumida en la crisis de la COVID-19 hasta 2023. 

Los confinamientos no afectaron a todos por igual. Fueron mucho más intensos en los 

países que podían asumir su coste, es decir, en el mundo industrializado, reduciendo así 

el coste en vidas del virus8 pero, a cambio, expandiendo el efecto económico, dado que 

esos países que se vieron más afectados por los cierres de la actividad son «economías 

sistémicas», cuya influencia en la actividad económica mundial es mucho mayor que las 

que no lo son. 

El hecho de que sea China donde el cierre parcial de la economía se haya prolongado 

más —tres años, hasta principios de 2023— ha supuesto un golpe adicional, al limitar la 

actividad de un país tan clave para la economía mundial que ha aportado nada menos 

que «entre el 35 % y el 40 % del crecimiento global», según la directora gerente del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) Kristalina Georgieva9, es decir, tanto como todas 

                                                            
4 Korotayev, A. y Tsirel, S. (January 2010). A Spectral Analysis of World GDP Dyanimcs: Kondratieff 
Waves, Kuznets Swings, Juglar and KItchin Cycles in Global Economic Development, and the 2008-2009 
Economic Crisis. Disponible en: https://www.researchgate.net/figure/Dynamics-of-the-Annual-World-
GDP-Growth-Rates-1945-2007-1945-point-corresponds-to_fig4_41026025.  
5 GDP Growth (annual %) - world. The World Bank. Disponible en: 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=1W  
6 Global Economic Effects of Covid-19. (10 de noviembre de 2021). Congressional Research Service.
Disponible en: https://sgp.fas.org/crs/row/R46270.pdf  
7 Al medir el PIB en PPA se corrigen las distorsiones causadas por los niveles de precios y el tipo de 
cambio, lo que da una idea más precisa de lo que se puede comprar con la misma cantidad de dólares 
en economías con niveles de desarrollo muy diferentes. 
8 Giuglielmi, G. (28 de junio de 2022). COVID was twice as deadly un poorer countries. Nature. 
Disponible en: https://www.nature.com/articles/d41586-022-01767-z  
9 Shalal, A. (1 de diciembre de 2022). IMF’s Georgieva to press for quicker action on debt relief with 
China. Reuters. Disponible en: https://www.reuters.com/markets/imfs-georgieva-discuss-economy-covid-
with-chinese-authorities-2022-12-01/  
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las economías industrializadas juntas (EE. UU., Europa, Canadá, Japón y los demás 

países desarrollados de Asia como Corea o Taiwán, y Oceanía).  

Todo eso ha saltado por los aires con la COVID-19. En 2020, China tuvo su crecimiento 

más bajo en la serie de estadísticas que el FMI publica sobre ese país: el 2,2 %. Tras un 

repunte en 2021, en 2022, estuvo cerca de batir esa marca. Este año podría ser todavía 

peor. El Fondo Monetario Internacional (FMI) teme que en 2023 la economía china 

crezca menos que la media mundial, una situación «que no ha ocurrido» en más de 

cuatro décadas, como ha declarado Georgieva10. La debilidad china tuvo un efecto 

negativo en los precios de las materias primas pero, a la vez, causó una subida de los 

de los bienes elaborados, de los que ese país es un gran productor y, como Georgieva 

remarcó en sus declaraciones, contribuyó así a frenar todo el crecimiento mundial. De 

hecho, todavía en las Navidades pasadas, la mayor empresa del mundo por su valor en 

Bolsa, Apple, estaba teniendo serios problemas para satisfacer la demanda de su 

principal producto, el iPhone, debido al efecto de los confinamientos en China sobre su 

producción en ese país11.  

 

Una guerra con impacto global  

Aunque no tan vasta como la COVID-19, la dimensión económica de la guerra en Ucrania 

ha sido muy significativa. Eso se debe, de nuevo, a que el conflicto ha afectado directa 

—y, sobre todo, indirectamente— a algunas de las mayores potencias económicas del 

mundo, por lo que sus efectos se han notado en la totalidad de la economía mundial. Si 

la COVID-19 no dejó un vencedor claro en el escenario mundial, por razones que se 

describirán más adelante, algunas economías han salido claramente beneficiadas 

(EE. UU., China, los grandes productores de petróleo y gas, y también los exportadores 

de materias primas, como América Latina), mientras otras han sido más perjudicadas (la 

UE, Japón, Corea del Sur, los países importadores de cereal ruso y ucraniano, y, 

evidentemente, los dos contendientes). No obstante, ningún periodo de gran 

inestabilidad mundial favorece de manera absoluta a un país, y todos experimentaron 

                                                            
10 Temple-West, P. y Fedor, L. (1 de enero de 2023). Recession will hit a third of the world this year, IMF 
chief warns. Financial Times. P. 1.  
11 Gallagher, D. (21 de diciembre de 2022). Apple May Face Greatest Loyalty Test Yet. The Wall Street 
Journal. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/apple-may-face-greatest-loyalty-test-yet-
11671595466  



397

b
ie

3

Panorama económico tras la pandemia y la guerra 

Pablo Pardo 
 

Documento de Análisis  41/2023  7 

dificultades derivadas de la guerra, aunque en diferente grado (por ejemplo, los altos 

precios de la energía impactaron en prácticamente todos los importadores). 

Para entender el impacto económico de la invasión de Ucrania basta con una frase: 

desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las guerras ocurrían en países en vías de 

desarrollo, usualmente excolonias. EE. UU., la URSS, Francia o Gran Bretaña eran 

potencias económicas, pero intervenían en Corea, Argelia, Indochina, Vietnam, 

Centroamérica, Cuba, Etiopía, Angola, Irak, o Afganistán (tanto en su invasión por la 

URSS como por EE. UU.), o sea, en países que no lo eran. Tampoco lo era la Argentina 

de 1982, que se vio envuelta en una guerra muy localizada con el Reino Unido por las 

Malvinas, o Líbano, que vivió varias guerras y ocupaciones desde 1975 hasta 2006.  

Es más: no solo eran economías con un grado de desarrollo bajo sino que, además, 

estaban poco integradas en el sistema productivo mundial. Eso hacía que su capacidad 

de contagio a otros países fuera escasa, salvo que exportaran materias primas críticas 

para la economía mundial, de modo que la paralización de la extracción de esta 

ocasionara problemas de abastecimiento. Ese fue el caso del embargo parcial petrolero 

de 1973, y el segundo shock del petróleo causado por la revolución islámica de Irán en 

1979. 

Con la globalización desatada tras la caída del comunismo en 1991 y la consiguiente 

integración de la economía mundial, esa tendencia se exacerbó y los conflictos armados 

quedaron totalmente circunscritos a áreas económicamente irrelevantes. En la década 

de los noventa, los Balcanes no eran una región significativa desde el punto de vista 

económico, como tampoco lo eran, por poner algunos ejemplos, Somalia, Sudán, Sudán 

del Sur, la República Democrática del Congo o Ruanda, mientras que la guerra en Angola 

nunca afectó a los yacimientos de petróleo del país. En 2003, Irak llevaba más de una 

década sometido a un durísimo régimen de sanciones que lo había separado del resto 

del mundo, y el tradicional aislamiento de Afganistán se había hecho total tras la guerra 

civil que siguió al colapso de la URSS en 1991 y a la llegada de los talibanes al poder en 

1996 cuando EE. UU. lo invadió en 2001 tras los atentados del 11 S. 

Como se verá más adelante, esta situación había reforzado la creencia de un mundo 

liberal en el que la integración económica haría obsoletos la mayor parte de los conflictos. 

Aunque la idea llevaba más de una década cuestionada, aún gozaba de un considerable 
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respaldo en Occidente —y, de manera especial, en la Unión Europa— el 24 de febrero 

de 2022, cuando los primeros misiles rusos empezaron a caer en Ucrania, demostrando 

así que dos países desarrollados integrados en la economía mundial pueden verse 

envueltos en una guerra convencional a gran escala.  

Los dos beligerantes eran económicamente relevantes a nivel mundial por su capacidad 

para producir y exportar materias primas, especialmente energéticas. Eso era 

especialmente visible en el caso de Rusia, cuyo PIB nominal era, antes del inicio de la 

guerra, unas nueve veces el de Ucrania. El fallecido senador estadounidense y candidato 

a la presidencia John McCain había resumido el poder económico de ese país con 

efectivo sarcasmo cuando calificó a Rusia en 2015 como «una gasolinera disfrazada de 

país»12. En realidad, se quedó corto. Rusia es la gasolinera, la huerta, la mina y la fábrica 

de fertilizantes de gran parte del mundo y, muy especialmente, de Europa. Cuando se 

suma Ucrania a la ecuación, el impacto es todavía mayor.  

En 2020, Rusia era el mayor exportador de gas natural del mundo, el segundo de 

petróleo, el tercero de carbón, el cuarto de aluminio, y estaba entre los cinco primeros 

en acero, níquel, paladio y cobre. Rusia y Ucrania acumulaban el 60 % de las 

exportaciones mundiales de aceite de girasol, el 29 % de las de trigo, y el 19 % de las 

de maíz. Además, Rusia era, antes del conflicto, el mayor exportador de fertilizantes del 

mundo, una industria en la que su aliado, Bielorrusia, que también ha sufrido sanciones 

comerciales, también sobresale. Así pues, la devastación causada por la guerra, sumada 

a las sanciones económicas impuestas por las democracias que apoyan a Ucrania, han 

cerrado en parte el acceso de la producción rusa y ucraniana de materias primas —

especialmente energéticas y alimenticias— al resto del mundo, hasta el punto de obligar 

al racionamiento de energía en algunos países. Varios países en vías de desarrollo de 

Oriente Medio, África y Asia, que dependen de Rusia y Ucrania para la importación de 

alimentos —como Túnez, Líbano, o Egipto— han tenido que adoptar medidas 

extraordinarias o pedir ayuda a instituciones internacionales para evitar hambrunas.  

Así es como la invasión de Ucrania ha ocasionado la mayor crisis energética global en 

más de 40 años, desde el segundo choque del petróleo, en 1979, y en una crisis de 

                                                            
12 Terbush, John. (8 de enero de 2015). John McCain: «Russia is a gas station masquerading as a 
country». The Week. Disponible en: https://theweek.com/speedreads/456437/john-mccain-russia-gas-
station-masquerading-country  
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distribución de alimentos prácticamente sin precedentes en tiempo de paz en la historia 

moderna. Al igual que con la COVID-19, el mayor impacto económico lo han sufrido los 

países ricos, pero el coste humanitario de más envergadura ha recaído sobre los países 

más pobres.  

 

Una época de transformaciones 

Los grandes acontecimientos históricos no ocurren en un vacío. Esto es también válido 

para analizar el efecto económico de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania. Ambos han 

ocurrido en un contexto histórico de transformación profunda del sistema económico 

mundial, en el que se configura un siglo XXI muy diferente de su predecesor debido a 

cinco factores: 

a) La continuada pérdida de peso relativo de las economías industrializadas que 

llevaban liderando el mundo desde prácticamente la Primera Revolución 

Industrial, es decir, desde hacía casi dos siglos y medio. En PIB nominal, las 

economías avanzadas todavía suponían el 59,3 % del PIB mundial en 2019, 

aunque, si se usa el PPA, su cuota caía a poco más del 40 %. De hecho, ya 

desde 2007, de acuerdo con las estadísticas del FMI, el mundo en desarrollo 

tiene una cuota del PIB mundial superior a la de los países industrializados. 

Para explicarlo más claramente: las excolonias, juntas, tienen más poder que 

las antiguas metrópolis. La clave de ese reequilibrio es, sobre todo, Asia y, 

dentro de ella, China, ya que Oriente Medio, aunque importante, es 

comparativamente pequeño, mientras que África parte de un nivel muy bajo, y 

América Latina parece atrapada en la «trampa de los ingresos medios». Se 

trata, así pues, del resurgir de Asia —capitaneada por China— más que del 

mundo en desarrollo. 

b) La reducción de la influencia de las instituciones financieras y de desarrollo 

internacionales, como el FMI, el Banco Mundial, la OCDE y los diferentes 

bancos de desarrollo regionales, debido a tres elementos. Uno: el relativo 

declive antes mencionado de las economías industrializadas que las han 

dominado. Dos: el aumento imparable de los flujos de capital privado que 

juegan un papel cada día más relevante en la financiación de los países. Y tres: 
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la actividad de las potencias emergentes, en la inversión en países en 

desarrollo, tanto directamente (mecanismos de swaps de divisas entre 

naciones en vías de desarrollo de Asia y Oriente Medio), como a través de 

nuevas organizaciones fundadas y controladas por China (Banco Asiático de 

Infraestructuras, Iniciativa Chiang Mai, Belt and Road, grupo de los BRICS, 

etcétera) o por otros países (Petrocaribe). 

c) Los comienzos del reemplazo de los combustibles fósiles, que han sido la gran 

fuente de energía desde, de nuevo, la Primera Revolución Industrial, en el siglo 

XVIII, hacia las renovables, y que, aunque está comenzando, transformará el 

reparto de poder en la economía mundial.  

d) El cuestionamiento del paradigma de la globalización, fundamentado en el libre 

comercio, la competencia sin trabas —o con unas limitadas regulaciones del 

Estado— y la separación entre Gobierno y actividad económica que llevaba 

siendo, con diferentes grados de adhesión, dominante desde finales de la 

década de 1970. Este cuestionamiento se ha dado en las áreas donde se 

originó y en la que se encuentran sus mayores valedores, EE. UU. y Europa. 

Entretanto, América Latina, tras abrazar esa ideología en las décadas de los 

ochenta y noventa, parece haberla abandonado en pro de tesis más 

intervencionistas como parte de la «marea rosada» que domina la región desde 

2022. Finalmente, las economías emergentes de Asia y el golfo Pérsico tienden 

al dirigismo del Estado más que las potencias industriales. 

e) La ralentización china, que comenzó antes de la COVID-19, aunque ha sido 

agravada por esta. El crecimiento del PIB de ese país no alcanza los dos dígitos 

desde hace más de una década, y ha caído a niveles de entre el 4 % y el 6 % 

anual, a medida que la economía madura y realiza una transición  

—normal en una nación que está alcanzando un nivel de ingresos medios—, 

de un modelo de crecimiento basado en la exportación y en la industrialización 

a otro centrado en el consumo y en el sector servicios.  
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El impacto a corto plazo: tres crisis superpuestas

El efecto de la combinación de la COVID-19 y la guerra sobre el ciclo económico ha sido 

una concatenación de tres crisis: una de demanda y dos de oferta, en parte 

superpuestas. La primera, causada por la pandemia, fue provocada por los 

confinamientos, que hundieron la demanda de bienes de consumo duraderos, como 

automóviles o electrodomésticos, y de ciertos servicios como la hostelería y el turismo. 

Si el parón económico provocado por la COVID-19 no tiene precedente histórico en 

tiempo de paz, como se explicó antes, la respuesta de los Estados tampoco. La masiva 

intervención monetaria y fiscal de los Estados, frecuentemente con transferencias de 

rentas directas a los consumidores y a las empresas y con la suspensión temporal de la 

legislación en materia de despidos, suspensiones de pagos y quiebras, evitó el colapso 

total de la economía global.  

Las crisis de oferta fueron dos. La primera, también causada por la COVID-19, se debió 

al cierre de los centros de producción, en especial del sector secundario, más intensivo 

en trabajo y, por consiguiente, más vulnerable a los confinamientos, mientras que la 

mayor parte de los servicios pudieron seguir operando mal que bien, debido a los 

avances tecnológicos, como el comercio electrónico, el teletrabajo o el fintech. 

La segunda crisis de oferta fue causada por la invasión de Ucrania, y llegó cuando la 

COVID-19 aún no había sido totalmente superada, con la economía mundial 

reabriéndose aún. Su mayor golpe fue en lo que los anglosajones denominan el 

«complejo de las commodities», es decir, en las materias primas. En el caso del petróleo 

fue espectacular. La llegada de la COVID-19 no solo hundió la demanda, sino que 

coincidió con una guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia que llevó en el nodo de 

almacenamiento de Cushing, en Oklahoma (EE. UU.), a hacer necesario pagar para 

entregar petróleo13.  

  

                                                            
13 McGrath Goodman, L. (19 de noviembre de 2020). The Secretive Town and the Center of the World 's 
Oil Market. Institutional Investor. Disponible en: 
https://www.institutionalinvestor.com/article/b1pb0kmg67rymb/The-Secretive-Town-at-the-Center-of-the-
World-s-Oil-Market  
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Crisis de consecuencias largas 

El problema no es solo que haya crisis; también lo es de qué tipos sean esas crisis. La 

escasez de demanda puede corregirse —al menos en teoría— con políticas expansivas 

monetarias y fiscales, como se demostró en la que sobrevino con la COVID-19. La 

escasez de oferta es más problemática. Sea porque las fábricas están cerradas, porque 

abrirlas lleva tiempo, porque Rusia no exporta gas y otras materias primas —o no permite 

exportar cereal a Ucrania—, o, simplemente, porque el mercado teme disrupciones y 

hace que los precios suban, esta crisis de oferta —como todas las crisis de oferta— 

conlleva escasez y, con ella, subidas de precios. Eso no solo significa que se crezca 

menos y que los precios sean más altos —como sucedió en EE. UU. y Europa en 2021 

y 2022— sino que el crecimiento futuro será menor.  

Ese va a ser uno de los legados más perdurables de esta crisis, como se analizará más 

adelante. La última ocasión en la que el mundo se tuvo que enfrentar a shocks de oferta 

fue en los setenta, cuando las crisis del petróleo de 1973 y 1979 generaron una oleada 

de estanflación —hiperinflación y recesión— que marcó la década. Ahora, ha sufrido dos 

shocks de oferta en dos años consecutivos y, en cierta medida, superpuestos.  

Esa oleada de inflación también ha puesto de manifiesto los límites de las expansiones 

fiscales y monetarias de los Estados, sobre todo en lo que se refiere a la inflación. La 

subida de los precios en EE. UU. es un efecto indirecto de la COVID-19, agravado por 

las tensiones en los precios de las commodities y de la energía causados por Ucrania. 

En la UE es, por el contrario, consecuencia sobre todo de la crisis de la energía desatada 

por la invasión. Esas divergencias no son más que un reflejo de cómo se afrontan las 

crisis a cada lado del Atlántico. En Estados Unidos, pese a su habitual énfasis en el no 

intervencionismo del Estado en la economía, el Gobierno tiende a actuar sobre esta en 

caso de crisis con políticas fiscales y monetarias expansivas, como quedó de manifiesto 

de manera dramática en 2008 durante la crisis de las «hipotecas basura».  

El resultado es que Washington lanzó, tanto con Donald Trump como con Joe Biden, 5 

billones de dólares (4,66 millones de euros, o el equivalente a aproximadamente el 20 % 

de su PIB) para contrarrestar el golpe económico de la pandemia14 que luego se sumaron 

                                                            
14 Parlapiano, A. et al. (11 de marzo de 2022). Where $5 Trillion in Pandemic Stimulus Went. The New 
York Times. Disponible en: https://www.nytimes.com/interactive/2022/03/11/us/how-covid-stimulus-
money-was-spent.html  



403

b
ie

3

Panorama económico tras la pandemia y la guerra 

Pablo Pardo 
 

Documento de Análisis  41/2023  13 

en 2021 y 2022 a una serie de iniciativas de más gasto de Biden para aumentar la 

inversión en infraestructuras y acelerar la transición energética15. Cuando esa inyección 

fiscal se sumó a la de la Reserva Federal, y a una coyuntura marcada por la reapertura 

de la actividad y los cuellos de botella en las cadenas de suministros, y las tensiones en 

el precio de la energía por la invasión de Ucrania, se produjo una tormenta perfecta sobre 

los precios.  

En Europa, donde se propugna un modelo «social de mercado» en el que los poderes 

públicos juegan un papel más relevante en la actividad económica, los Estados y las 

instituciones comunitarias son mucho más lentas a la hora de responder a las crisis, 

como ya quedó de manifiesto en la crisis del euro de 2010 a 2014. La ayuda 

extraordinaria de la UE para la recuperación tras la COVID-19 asciende tan solo a 

750.000 millones de euros, es decir, el 5 % del PIB del bloque, y, aunque los diferentes 

Gobiernos han lanzado todo tipo de iniciativas para limitar el efecto de la COVID-19, 

primero, y de la guerra de Ucrania —que ha tenido un impacto mucho más directo en la 

UE que en EE. UU.—, después, la intervención de los Estados ha sido, en general, 

mucho menor. Los problemas de inflación en Europa son más profundos, porque revelan 

una falla fundamental en su modelo económico, en especial del de Alemania, basado en 

la importación de gas natural de Rusia.  

Pero, en general, todas las economías mundiales —con la excepción de Asia, que se ha 

librado de la hiperinflación— van a salir de la crisis bordeando la estanflación. Los países 

en vías de desarrollo están teniendo que pagar más por todo y están sufriendo problemas 

de financiación a medida que los tipos de interés en EE. UU. suben. El peor escenario 

—la estanflación pura y dura— se ha evitado. Pero, aun así, la COVID-19 más Ucrania 

van a causar problemas durante años. Estados Unidos y la Unión Europea han tenido 

que aceptar un trato al que no se habían sometido desde hacía cinco décadas y media: 

asumir más paro y menos crecimiento —acaso, recesión— a cambio de controlar los 

precios. Y los países en vías de desarrollo han visto su capacidad de financiarse 

pulverizada por el efecto combinado de las subidas de precios y de los tipos de interés 

                                                            
15 Williams, J. (20 de marzo de 2021). Larry Summers Blasts $1.9T stimulus as ‘least responsible’ 
economic policy in 40 years. The Hill. Disponible en: https://thehill.com/policy/finance/544188-larry-
summers-blasts-least-responsible-economic-policy-in-40-years/  
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de EE. UU. El resultado es que este año un tercio de la economía mundial estará en 

recesión16.  

 

¿Qué han cambiado estas crisis? 

Un golpe real con consecuencias psicológicas 

El principal impacto de la guerra de Ucrania y de la COVID-19 ha sido sobre la idea 

dominante en la economía política en las últimas tres décadas: la globalización. Es un 

cambio trascendental. La idea de la globalización lleva dominando el debate económico 

y político desde el colapso de la Unión Soviética hace 31 años. Aunque su validez había 

sido cuestionada en la última década, primero a raíz de la crisis de las «hipotecas 

basura» en EE. UU. y del euro en la UE, y después por el surgimiento de diferentes 

Gobiernos, partidos y movimientos políticos en Europa, Norteamérica y América Latina 

que la rechazan en mayor o menor grado, no había una alternativa a la globalización.  

Paradójicamente, la COVID-19 y la guerra de Ucrania tampoco han creado esa 

alternativa. Nadie defiende hoy el cierre de las fronteras, o el final del comercio o de las 

inversiones internacionales. Pero lo que sí es dominante hoy es la idea de que esas 

tendencias comerciales, financieras, económicas y hasta culturales que forman parte de 

la globalización deben ser supervisadas por los Estados. No se trata, en absoluto, de un 

regreso a la autarquía, sino de admitir la necesidad de que los Estados nación —a veces, 

en combinación con organizaciones internacionales que presten un apoyo auxiliar— 

ejerzan un control efectivo sobre la globalización. Eso conlleva someter la actividad 

económica mundial a la geopolítica, de modo que la deslocalización industrial, el libre 

tránsito de personas, y los flujos de inversión —tanto directa como indirecta— deberán 

llevarse a cabo conforme a las regulaciones —sean éstas firmes e inamovibles o ad

hoc— de los Gobiernos, porque afectan a los intereses vitales de los países.  

Es, como se ha expresado más arriba, un cambio trascendental. Hasta que la COVID-

19 prorrumpió con toda su fuerza, era casi un axioma proclamar que la integración 

económica internacional constituía un factor crítico de paz y estabilidad mundiales. 

Cierto: cada vez había más voces que se oponían a esa tesis, amparándose en todo tipo 

                                                            
16 Temple-West, P. y Fedor, L. (2023). 
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de argumentos, desde su supuesto papel en las desigualdades de ingresos en las 

economías desarrolladas hasta su fracaso en conseguir la democratización de China y 

Rusia (precisamente, los países protagonistas de las crisis que nos ocupan), pasando 

por su supuesta insostenibilidad medioambiental. Pero esas críticas, aunque vigorosas, 

distaban de ser el consenso de las élites.  

Así, el periodo 2020-2023 ha sido, debido a la COVID-19 y a la invasión rusa de Ucrania, 

el momento en el que el discurso dominante sobre la economía política internacional ha 

cambiado, al reconocer que la globalización de la economía debe someterse a los 

Estados y a sus realidades geopolíticas. Prácticamente por primera vez en tres décadas, 

se ha admitido públicamente que la eficiencia económica y la seguridad nacional no van 

de la mano, y que la primera está supeditada a la segunda, y por razones de fuerza 

mayor. Estas crisis han generado la idea de la globalización no es útil para gobernar el 

mundo global, e incluso puede agravar los problemas en caso de crisis.  

La COVID-19 y la invasión de Ucrania han dejado claro que la globalización es frágil y, 

acaso, también peligrosa. Su flexibilidad no es tan grande como se suponía. El sistema 

de abastecimiento energético mundial, la oferta de alimentos, o la cadena de suministros 

—todos ellos parte crítica de las arterias por las que circula el crecimiento y la riqueza 

en el siglo XXI pueden ser muy vulnerables a las fracturas catastróficas. Así pues, el 

cuestionamiento de la globalización no obedece, como antes, a factores ideológicos 

(extensión del capitalismo por todo el mundo), políticos (transferencia de tecnología y 

riqueza de EE. UU. a competidores como la UE y China) o éticos (sostenibilidad), sino 

más bien pragmáticos.  

Es un cambio fundamental, que tardará años en aplicarse de manera plena, en lo que 

constituirá un proceso cuya profundidad y ramificaciones son imposibles siquiera de 

adivinar hoy. Pero es un cambio que ya ha empezado. Con la COVID-19 y la guerra en 

Ucrania los Estados han impuesto medidas de control de las economías nacionales —y 

también de la economía internacional que antes de esas crisis hubieran sido 

inimaginables.  

Las exportaciones de petróleo de Rusia han sido sometidas a un control de precios por 

parte del G7 y la UE; varios bancos de ese país han sido expulsados del sistema de 

pagos SWIFT; los Gobiernos han competido activamente, utilizando todo tipo de 
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estratagemas, para conseguir productos de primera necesidad que en ocasiones eran 

bienes tan básicos como mascarillas quirúrgicas con las que frenar la propagación del 

virus, o han bloqueado la exportación de material médico; el libre tránsito de personas 

ha sido suspendido a nivel mundial por la COVID-1917 y, finalmente, han aparecido una 

serie de estrategias a largo plazo de política económica —entre las que destaca el 

friendshoring— destinadas a reforzar la seguridad nacional a costa de la eficiencia 

económica.  

No se trata solo de las grandes tendencias macroeconómicas. También la gestión de 

empresas está cambiando en sus niveles más básicos. La idea de que había que 

mantener el mínimo de stocks posibles o de que era necesario tener grandes y complejas 

cadenas de suministros dispersas por el mundo para abaratar costes y mejorar la 

eficiencia, que habían adquirido carácter de actos de fe en sectores tan diversos como 

la automoción, el farmacéutico o el de productos electrónicos de consumo, está ahora 

vista como excesivamente peligrosa. Hoy es preciso tener cadenas de suministros 

cortas, en países aliados e incluso amistosos —el friendhshoring antes citado— o, 

directamente, en el mercado final, y mantener almacenados stocks en previsión de 

periodos de escasez.  

En el terreno de las realidades prácticas, eso tiene un triple efecto. El primero es sobre 

la política económica; el segundo, sobre el mercado de la energía; y el tercero, sobre el 

comercio mundial, aunque hay otros componentes difíciles de evaluar por el momento, 

como, por ejemplo, el futuro papel del dólar como moneda de reserva, sobre el que se 

ha basado toda la economía mundial en las últimas ocho décadas. Finalmente, queda la 

cuestión de a quién ha favorecido y a quién han perjudicado estos tres convulsos años. 

Las próximas páginas tratarán de analizar todos estos elementos. Pero, antes de entrar 

a analizarlos, es necesario un somero examen de lo que es la globalización, un término 

que no por manido es menos vago.  

                                                            
17 Las limitaciones a la entrada de ciudadanos rusos en la UE, aunque existentes, no se pueden 
considerar excepcionales. Para más detalles, ver Borogan, I. y Soldatov, A. (2022). Europe 's Disastrous 
Ban on Russians. Foreign Affairs. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/russian-
federation/europe-disastrous-ban-russians?check_logged_in=1 
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La crisis de los 40 de la globalización 

Hace justo cuatro décadas, en mayo de 1983, el profesor de Harvard Business School 

Theodore Levitt popularizó la palabra globalización en un artículo en la Harvard Business 

Review18. Era una visión mucho más modesta del término que la que luego este iba a 

adquirir, ya que se limitaba a definir la tendencia a la estandarización de los bienes y 

servicios producidos por las empresas, que hacía que cada vez más artículos idénticos 

fueran consumidos sin ninguna modificación en cualquier país del mundo.  

Poco después, el dinamismo de los llamados «tigres asiáticos», la extensión de las 

políticas de estabilización económica en América Latina y, sobre todo, la caída del 

comunismo y la apertura de la antigua Unión Soviética y sus satélites al libre mercado y 

a la democracia (aunque con notables dificultades y excepciones), transformaron el 

concepto de globalización en una dinámica totalmente diferente y mucho más ambicioso 

que fue resumido por el FMI en 2000 en función de cuatro elementos19: 

a) Comercio. 

b) Movimientos de capital e inversiones. 

c) Movimientos de personas y migraciones. 

d) Diseminación del conocimiento.  

Desde que el 31 de diciembre de 2019 las autoridades de Wuhan, en China, admitieron 

oficialmente la existencia de un virus respiratorio, estos rasgos se han revelado no solo 

como insuficientemente eficaces para combatir los problemas económicos causados por 

la COVID-19, primero, y por el conflicto de Ucrania, después, sino incluso como un factor 

multiplicador de estos. Es más: en el caso de la COVID-19, la integración de la economía 

mundial ha jugado un papel crítico en la mera existencia del problema: menos de tres 

meses después del reconocimiento oficial del virus, este se había extendido por todo el 

mundo gracias al tráfico aéreo. 

En un sistema interrelacionado, los shocks se han extendido rápidamente. En la primera 

mitad de 2020, el comercio mundial (el primer elemento en la taxonomía del FMI) sufrió 

                                                            
18 Levitt, T. (Mayo de 1983). The Globalization of Markets. Harvard Business Revie. Disponible en: 
https://hbr.org/1983/05/the-globalization-of-markets 
19 IMF Staff. Globalization: Threat or Opportunity. Disponible en: 
https://www.imf.org/external/np/exr/ib/2000/041200to.htm  
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un súbito colapso seguido luego de una rapidísima subida aunque con «cuellos de 

botella», dificultades logísticas y distorsiones de otro tipo debidas a las sanciones a Rusia 

y, en menor medida, a su aliada Bielorrusia (curiosamente, la recuperación del comercio 

de servicios ha sido mucho más lenta)20. Esas mismas sanciones han impactado también 

en los movimientos de capital e inversión —tanto de cartera como directa—, que están 

siendo golpeados además por la legislación de EE. UU. (leyes CHIPS e IRA) y la Unión 

Europea (Reglamento de Chips de 2022, que deberá ser continuado en 2023) para 

retener en sus territorios a las grandes empresas tecnológicas fabricantes de 

microprocesadores avanzados y para impedir que China desarrolle una industria 

independiente en ese sector, en unas decisiones cuyas bases teóricas son anteriores a 

la guerra de Ucrania y a la pandemia, pero que se han visto aceleradas por el contexto 

de competición estratégica que esas crisis ha reforzado.  

Esa situación de debilidad ha llegado al extremo de hacer que pequeños incidentes que 

en circunstancias normales se hubieran tomado a un nivel anecdótico sean ahora vistos 

como señales de la proclividad al desastre de los actuales modelos de relación comercial. 

Eso quedó de manifiesto en marzo de 2021, cuando, en un entorno de extrema debilidad 

de la cadena de suministros mundial debido a la lentitud de la reapertura de la actividad 

tras los peores momentos del confinamiento, el portacontenedores Even Given se 

atravesó en el canal de Suez, cerrando esa vía de tráfico marítimo y causando un atasco 

de decenas de navíos con miles de millones de dólares de carga. «El Even Given ha 

dado una lección para todos aquellos que dependen del transporte marítimo: No tomen 

el suministro de bienes por garantizado», escribió entonces Elizabeth Braw, del think

tank American Enterprise Institute en la revista Foreign Policy21. El corolario de todo ello 

es que, si un solo barco puede detener una parte significativa del flujo de mercancías en 

el mundo, es lógico cuestionar las razones por las que hay que confiar en un sistema tan 

vulnerable.  

Pero, de los cuatro puntos definitorios de la globalización propugnados por el FMI, no 

solo comercio e inversión han sido puestos en cuestión por estas dos crisis. Lo mismo 

cabe decir de los otros dos: movimientos de personas y diseminación de conocimientos.  

                                                            
20 UNCTAD. (9 de diciembre de 2021). Handbook of Statistics, 2021. Disponible en: 
https://unctad.org/webflyer/handbook-statistics-2021  
21 Braw, E. (10 de noviembre de 2021). What the Ever Given Taught the World. Foreign Policy. 
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/11/10/what-the-ever-given-taught-the-world/ 
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Los movimientos de personas y migraciones, que ya eran un aspecto clave en el debate 

sobre la globalización, han continuado, esta vez con la llegada de millones de ucranianos 

a otros países europeos, si bien las reacciones de rechazo han sido menores debido a 

la proximidad cultural, religiosa y racial de los recién llegados. China, entretanto, ha 

cerrado durante tres años sus fronteras a prácticamente todos los extranjeros, logrando 

así algo que en 2019 hubiera parecido un imposible: que fuera virtualmente imposible 

viajar —por negocios o por turismo— a la segunda mayor economía del planeta y al país 

más poblado de la Tierra.  

Por último, la diseminación del conocimiento, aunque es un concepto más ambiguo, 

también ha sufrido. La COVID-19, en particular, ha planteado cuestiones incómodas, 

como si es posible tener un intercambio de ideas y conocimientos con países 

autocráticos que controlan la información de manera sistemática, como es el caso de 

China, que ha sido acusada de ocultar información sobre la gravedad de la COVID-19 

en los primeros meses de la crisis, e incluso de mentir al no reconocer que el coronavirus 

salió de un laboratorio militar de ese país. Es una tesis que ningún Gobierno defiende, 

pero que no por ello ha dejado de circular en redes sociales y ciertos medios de 

comunicación. Igualmente, Rusia achacó a problemas técnicos el progresivo recorte de 

gas natural a Europa iniciado a finales de 2021, cuya finalidad era crear una crisis 

energética en el Viejo Continente en caso de que —como acabó sucediendo— este 

apoyara de manera inequívoca a Ucrania. 

Así es como en estos tres años, ha quedado en evidencia la tremenda fragilidad del 

sistema económico internacional, desde las cadenas de suministros hasta, por supuesto, 

el flujo de materias primas energética, mineral y de alimentación, o de vacunas y material 

sanitario. La crisis de las «hipotecas basura» de 2008 en EE. UU. y la del euro de 2010 

a 2014 en la UE pusieron de manifiesto la fragilidad de los sistemas financieros de los 

países más avanzados del mundo e hicieron que la ciudadanía viera como una 

posibilidad muy real una nueva gran depresión o un colapso económico.  

De hecho, la crisis de 2008 marcó el inicio del declive de la globalización. Si se sigue de 

nuevo el esquema del FMI y se analiza el comercio mundial, se constata cómo este había 

pasado de crecer del 1,2 % anual en el periodo 1978-1992, a hacerlo al 3 % en el 1993-

2007 y, a continuación, a desplomarse a un mínimo 0,04 % de 2008 a 2021. El 

cuestionamiento de la globalización no es, así pues, un mero fenómeno político 
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representado por el trumpismo, el Brexit, los movimientos bolivarianos o Georgia Meloni, 

sino una realidad económica que comenzó antes de que las dos grandes crisis de la 

tercera década del siglo XXI —la COVID-19 y Ucrania— lo pusieran en la primera página 

de los periódicos o en las home de las webs de noticias.  

Porque, además, no es que el comercio —y su pariente cercano, la inversión extranjera 

directa— esté en declive; es que se ha convertido, de cara a una parte de la opinión 

pública, en un elemento de vulnerabilidad a través del cual se importan crisis económicas 

y de salud, y se exportan puestos de trabajo y salarios altos. Es una crisis de confianza 

diferente de la de 2008 en EE. UU. (o de 2010 a 2014 en la UE) porque atañe a cosas 

reales, como barcos, fábricas, contenedores o automóviles, no fungibles o abstractas 

como derivados financieros. Ha quedado claro que la llamada «economía real», como 

contraposición a la «economía financiera», también es vulnerable a los shocks externos, 

y la globalización se ha mostrado incapaz de garantizar el suministro de bienes públicos 

tan básicos como la salud o el suministro de energía en algunas de las economías más 

avanzadas del mundo.  

Todo esto marca el inicio de un proceso que parece irreversible. La globalización cumple 

40 años bajo el signo de la crisis. Tras cuatro décadas, ha quedado claro que no se 

gobierna ella sola, sino que necesita que los Estados la gobiernen. Es un cambio que 

podría considerarse como el equivalente a nivel mundial de la crisis de las «hipotecas 

basura» de 2008 en Estados Unidos, cuando quedó claro que los mercados financieros 

necesitaban un marco regulatorio e instituciones públicas que los regulasen y, llegado el 

caso, que los salvasen del colapso.  

La gran diferencia es que esas instituciones ya existían en Estados Unidos, donde, 

además, tenían la capacidad técnica y jurídica para ejercer sus funciones. A nivel mundial 

no existe nada parecido, más allá del embrionario y poco eficaz multilateral articulado en 

torno al FMI, los bancos de desarrollo, el Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS, 

por sus siglas en inglés), la OMC —sometida a una virtual parálisis desde hace años—, 

los organismos de integración regional y los foros de cooperación global, como el G-7 o 

el G-20. Ninguna de esas organizaciones es un ejemplo de efectividad y, además, sus 

acciones se encuentran limitadas por el hecho de que están formadas por Estados que 

los controlan y deciden sus actuaciones, de modo que siempre están supeditadas a los 

intereses de los Gobiernos que las controlan. 
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El mundo que nos espera  

Una vuelta a los setenta

La COVID-19 y la guerra de Ucrania van a dejar un entorno macroeconómico 

radicalmente diferente del que existía antes de que llegaran. Durante dos décadas, el 

mundo ha temido a la deflación, es decir, a la caída de los precios. Ahora, eso es cosa 

del pasado. La deuda pública de los países ha crecido de manera dramática, las materias 

primas de todo tipo son más caras, la transición energética va a tener un coste enorme, 

la seguridad nacional va a mandar sobre la economía y, por encima de todo, la 

globalización, que había permitido recortar los costes al deslocalizar industrias a países 

con bajos costes de producción, está siendo limitada por todos los factores anteriores.  

Eso solo significa una cosa: más inflación. A mayor inflación, menor productividad, y a 

menor productividad, menos crecimiento económico. Es, en buena medida, un retorno al 

paradigma económico de la década de los setenta, aunque en esta ocasión no se debe 

exclusivamente a la subida del petróleo, sino a una combinación de factores muy 

diversos. Sea como sea, el gran reto de política económica en este 2023 para Estados 

Unidos y la Unión Europea es que la inflación se reduzca —en especial la subyacente, 

que tiende a ser más persistente— sin provocar una recesión. La última vez que EE. UU. 

sufrió una recesión por el esfuerzo de la Reserva Federal de controlar la inflación fue 

nada menos que en 1990, y coincidió con la crisis del petróleo desencadenada por la 

invasión de Kuwait por Irak.  

Estamos, así pues, en una situación como no se veía desde hacía más de tres décadas. 

Si se examinan las últimas recesiones de EE. UU., todas se debieron a correcciones en 

los mercados financieros: en 2001 por el estallido de la burbuja de las puntocom del 

NASDAQ, o en 2008, por la de la burbuja del ladrillo. La de la COVID-19 fue tan breve 

—apenas tres meses22— que no entra dentro de la definición más aceptada de recesión 

como «caída de la producción durante dos trimestres consecutivos».  

Incluso aunque la guerra terminara ahora mismo, se levantaran todas las sanciones 

económicas sobre Rusia y la COVID-19 desapareciera milagrosamente, sería imposible 

revertir la situación a su estado de 2019. La pandemia y el conflicto han alterado la 

                                                            
22 NBER. U.S. Business Cycle Expansions and Contractions. [Consulta: 28 de noviembre de 2022]. 
https://www.nber.org/research/data/us-business-cycle-expansions-and-contractions  
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política económica y la geoestrategia, de modo que los nuevos criterios de seguridad van 

a seguir siendo operativos en el futuro, mientras que la idea de la transición energética 

va a continuar ganando impulso.  

Eso, además, se suma a los problemas que derivados de dos décadas de infrainversión 

en materias primas y, en especial, en energías fósiles, ha quedado claro que la economía 

global necesita más inversión en esos terrenos. El problema es que eso lleva tiempo y, 

en un momento en el que los principios ESG (Environmental, Social, and Corporate 

Governance) se están extendiendo a la hora de valorar inversiones, la oferta de 

commodities de todo tipo parece destinada a crecer por debajo de la demanda.  

Finalmente, parece improbable que se produzca un shock de oferta que permita 

compensar los problemas generados por esta nueva situación. Durante la mayor parte 

de las cinco últimas décadas, los avances tecnológicos han generado resultados 

decepcionantes en términos de productividad, en una situación resumida por el célebre 

«aforismo de Solow», que toma su nombre de su creador, el premio Nobel de Economía 

Robert Solow, quien ya en 1987 afirmó que «la era de las computadoras está visible en 

todas partes menos en las estadísticas de la productividad»23.  

El crecimiento de la productividad en Occidente empezó a declinar en términos generales 

a principios de la década de los setenta, coincidiendo con el primer shock del petróleo y, 

con la excepción del periodo 1995-2005, marcado por la llegada y la extensión de 

Internet, se ha mantenido en niveles bajos —y, en el caso de algunos países, como 

EE. UU., incluso decrecientes—. Si eso se debe a problemas para medir de manera 

fiable la productividad o, por el contrario, es un reflejo de la realidad, permanece abierto 

para el debate. Pero lo cierto es que en la revolución tecnológica no parece haber una 

relación clara entre tecnología y eficiencia en términos macroeconómicos. La COVID-19, 

además, no parece haber abierto nuevas avenidas de avance científico y tecnológico 

que den resultados en el corto plazo24 y algunas de sus innovaciones más celebradas —

como el teletrabajo— podrían actuar incluso en contra del aumento de la productividad, 

al reducir el intercambio de ideas que se da de manera casi espontánea en los centros 

                                                            
23 Triplett, J. E. (1999). The Solow Productivity Paradox. What Do Computers Do to Productivity? 
Brookings Institution. [Consulta: 10 de noviembre de 2022]. https://www.brookings.edu/articles/the-solow-
productivity-paradox-what-do-computers-do-to-productivity/  
24 The Economist. (2022). The Missing Pandemic Innovation Boom. [Consulta: 8 de septiembre de 2022]. 
https://www.economist.com/finance-and-economics/2022/08/28/the-missing-pandemic-innovation-boom  
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de trabajo25. Finalmente, gran parte del I+D se está desviando del descubrimiento de 

nuevos productos al desarrollo de redes de resiliencia y a la reestructuración de las 

cadenas de suministros.  

Zoom, WebEx, Skype y las demás apps que nos permitieron conectarnos durante la 

crisis, y Amazon, Uber Eats, GrubHub y las otras empresas que nos permitieron seguir 

llevando a cabo una vida lo más normal posible en aquellas dramáticas circunstancias 

no han tenido un efecto importante sobre la actividad económica, aunque nos permitan 

trabajar desde casa u ordenar cualquier tipo de comida a domicilio. Paradójicamente, su 

efecto beneficioso en el corto plazo no parece haberse traducido, al menos por el 

momento, en un shock de oferta, pese a que parecen contar con las características 

necesarias para ello. Entretanto, el teletrabajo se ha extendido, pero dista de ser una 

fórmula aceptada, en primer lugar y, en segundo, que aparte de un beneficio económico 

significativo a las empresas y trabajadores, aparte de la comodidad de trabajar desde 

casa o el ahorro en alquiler de oficinas, el «boom post-COVID» nunca se ha producido.  

 

El final de la «paz capitalista» 

La guerra de Ucrania ha sido la sentencia de muerte de la frase —mitad humorada, mitad 

aforismo— de Thomas Friedman de que «dos países que tienen McDonald nunca han 

ido a la guerra uno contra otro»26. La idea, todo hay que decirlo, había hecho agua nada 

más ser formulada. No habían pasado tres años y medio desde que fue formulada 

cuando la OTAN (formada por 19 países, la mayoría de ellos con presencia de McDonald, 

y liderada por el país en el que esa empresa tiene su sede social, EE. UU.) bombardeara 

Serbia, donde esa cadena de restaurantes de comida rápida también tenía locales. En 

1999, India y Pakistán fueron a la guerra de Kargill; en 2006, Israel invadió Líbano; en 

2008, Rusia hizo lo propio con Georgia, y en 2014 con Ucrania, a la que volvió a invadir 

en 2022. Todos esos países tenían McDonald en el momento en el que comenzaron las 

                                                            
25 Tsipurski, G. (2022). Workers Are Less Productive Working Remotely (At Least That’s What Their 
Bosses Think). Forbes. [Consulta: 28 de nociembre de 2022]. 
https://www.forbes.com/sites/glebtsipursky/2022/11/03/workers-are-less-productive-working-remotely-at-
least-thats-what-their-bosses-think/?sh=692b02af286a  
26 Friedman, T. (8 de diciembre de 1996). Foreign Affairs Big Mac I. New York Times. Dispomible en: 
https://web.archive.org/web/20130106132459/http://www.nytimes.com/1996/12/08/opinion/foreign-affairs-
big-mac-i.html  
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hostilidades. Paradójicamente, Rusia ahora no los tiene, como consecuencia de la 

reacción internacional desatada tras su segunda invasión de Ucrania. 

Con todo, la idea general de Friedman seguía considerándose válida en términos 

generales. No era que los McDonald fueran una fuerza de paz, sino que el capitalismo 

liberal lo era. Era la tesis de una «paz liberal» o «paz capitalista», como algunos la 

definieron, y que viene resumida acaso con menos elocuencia pero con más precisión 

que en el artículo de Friedman en el archifamoso El final de la historia27, de Francis 

Fukuyama, que concluía proclamando que el triunfo del capitalismo liberal de Occidente 

«será un periodo muy triste. La lucha por el reconocimiento, la voluntad de arriesgar la 

vida de uno por un objetivo puramente abstracto, la lucha ideológica mundial que 

convocó la audacia, el coraje, la imaginación y el idealismo, será reemplazado por el 

cálculo económico, la resolución interminable de problemas técnicos, la preocupación 

por el medio ambiente, y la satisfacción de sofisticadas demandas de los consumidores». 

La guerra, venía a decir Fukuyama en 1989, se iba a convertir en una cosa del pasado 

gracias a la extensión de la democracia liberal y del modelo de libre mercado a todo el 

mundo. Era, de otra manera, el paradigma de la globalización.  

Eso ha desaparecido con la invasión de Ucrania y, en cierto modo, ha sido puesta en 

cuestión por la COVID-19. Hasta ahora, se daba por hecho que la interconexión de la 

economía mundial no solo era beneficiosa desde el punto de vista material sino que era 

un factor de paz, progreso y estabilidad. Esta suerte de paz kantiana iba en consonancia 

con las ideas del liberalismo en las relaciones internacionales y su teoría de la paz 

democrática. La idea de que la convergencia económica llevará a la paz y la paz llevará 

a más convergencia económica se ha desacreditado. China no se ha democratizado por 

abrir su economía. Más bien al contrario.  

En los últimos ocho años, a medida que su poder económico se expandía, el control 

político y social de Pekín se endurecía. Algo parecido cabe decir de Rusia, cuya adopción 

del libre mercado no ha dado lugar a una democracia. Ambos países, además, han 

demostrado no compartir en sus relaciones internacionales los valores de las sociedades 

abiertas liberales por las que Fukuyama profesa admiración. Rusia negó que fuera a 

invadir Ucrania hasta el mismo momento en el que lanzó los primeros misiles contra Kiev. 

                                                            
27 Fukuyama, F. (Verano de 1989). The End of History? The National Interest. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/24027184?read-now=1&seq=16#page_scan_tab_contents  
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Y, como se ha comentado antes, China minimizó la importancia de la COVID-19, y hoy 

en día aún no está claro el origen del virus. Ha quedado claro que comerciar y tener 

relaciones de inversión con autocracias no garantiza la paz. 

Eso no quiere decir que la integración económica no conlleve una reducción del riesgo 

de guerra, como han propuesto Mearsheimer (1990)28, y Waltz (2000)29. De hecho, una 

de las razones de la invasión de Ucrania por Rusia fue el acercamiento de ese país a la 

Unión Europea. Pero, para ello, esta debe estar basada en acuerdos entre Estados 

soberanos. Y, como se ha comentado más arriba, ninguno de ellos defiende ya la 

liberalización comercial per se, ni la deslocalización sistemática de plantas productivas, 

alegando que los beneficios de esas medidas exceden con mucho los costes. Las 

tensiones hoy son entre países con modelos económicos similares, aunque las potencias 

revisionistas —otros dirán emergentes— como sobre todo China, pero, también, Rusia, 

Arabia Saudí, e Irán, tienden a seguir un modelo más de «capitalismo de Estado» que el 

de las potencias establecidas, sobre todo las occidentales. Con todo, todos los países 

profesan sistemas económicos relativamente parecidos y las diferencias entre sus 

modelos de sociedad son menores que durante la Guerra Fría o durante la llamada 

guerra contra el terrorismo. Los McDonald no han traído la paz que preveía Thomas 

Friedman ni, tampoco, el aburrimiento que tanto preocupaba a Francis Fukuyama.  

Menos integración regional  

La integración regional había sido una de las claves tanto de esta «paz capitalista» como 

de la globalización económica. Su lógica no solo se basaba en el concepto de la 

gravedad en la economía (que postula que la proximidad geográfica, junto con otros 

factores, determina la intensidad de las relaciones comerciales entre los países), sino 

también en el efecto que la integración económica europea tuvo en la paz del continente, 

tanto en la resolución del permanente conflicto entre Alemania y Francia como en la 

transición hacia la democracia y el libre mercado tras el colapso del Muro de Berlín. La 

UE y el euro fueron, de hecho, el modelo de integración para el mundo en desarrollo, 

hasta que la crisis de 2010-2014 hizo que su atractivo se desplomara en favor de otros 

                                                            
28 Mearhseimer, J. (1990). Why We Will Soon Miss the Cold War. Atlantic Monthly. 266(2). Pp. 35-50 
29 Waltz, K. (2000). Globalization and American Power. National Interest. 59 (Spring). Pp. 46-56. 
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tipos de acuerdos, como asociaciones informales de swaps de divisas30, o pactos 

comerciales con China. Esos swaps de divisas se han convertido en lo que podría ser el 

inicio de la caída del papel del dólar estadounidense en el sistema financiero 

internacional, un peligro para Estados Unidos agravado por el hecho de que Rusia está 

vendiendo a países como India y China petróleo denominado en las divisas de esos 

países, y no en dólares. Aunque se trata de operaciones limitadas y excepcionales, 

indican una caída del poder del billete verde, que puede tener también su impacto en la 

efectividad de las sanciones que Estados Unidos ha impuesto a países a los que 

considera hostiles en las últimas dos décadas31.  

Paradójicamente, la guerra de Ucrania se desató en gran medida por el temor de Rusia 

al éxito del modelo de integración de la Unión Europea, que era cada día que pasaba 

más atractivo para Kiev, en un momento en el que la UE aún está recuperándose del 

trauma del Brexit y, en general, existe una frialdad creciente en el mundo hacia los 

acuerdos de integración económica y comercial. La idea de que un político gaste capital 

político hasta el punto de poner en peligro su presidencia y destruir su mayoría en el 

Legislativo por un tratado de libre comercio, como hizo Bill Clinton en 1993 cuando envió 

a su vicepresidente, Al Gore, al Senado a deshacer el empate entre partidarios y 

detractores del NAFTA (el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, entre 

Estados Unidos, Canadá, y México) se antoja inconcebible.  

La continuación del progreso en la integración regional ha quedado prácticamente 

paralizada en todo el mundo, y cuando se ha hecho —fundamentalmente en el caso de 

la adhesión de Ucrania a la Unión Europea— ha sido supeditada a las urgencias 

estratégicas ineludibles causadas por la invasión de ese país. El Acuerdo de Asociación 

Transpacífica (TTP) que había sido negociado por el Gobierno de Barack Obama, y 

liquidado por su sucesor, Donald Trump, antes de tener siquiera la posibilidad de ser 

votado en el Senado de Estados Unidos (donde su ratificación distaba de estar 

garantizada), ha sido sucedido por el equipo de Joe Biden por una iniciativa mucho más 

modesta, el Marco para la Prosperidad en el Indopacífico, en el que prácticamente lo 

                                                            
30 Douglas, J. (1 de diciembre de 2022). China Props Up Belt-and-Road Borrowers Via Unusual Channel.
The Wall Street Journal. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/china-props-up-belt-and-road-
borrowers-via-unusual-channel-11670727153  
31 Demarais, A. (2022). Backfire: How Sanctions Reshape the World Agianst U.S. Interests. Columbia 
University Press.  
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único que se discute es la armonización de reglas y estándares para así reforzar los 

vínculos de los aliados de EE. UU. y crear un muro de contención contra China mucho 

más modesto que el TTP.  

Finalmente, la Unión Económica Euroasiática, dominada por Moscú, ha vivido un cierto 

éxito debido a la entrada de Irán. Pero ese triunfo se debe más al pragmatismo político 

y estratégico que a los éxitos de ese grupo, y además se ha visto empañado por las 

crecientes tensiones entre los países miembros y Moscú debido a la invasión de Ucrania 

y a las amenazas rusas de controlar el flujo del petróleo de Kazajistán hacia Europa. 

Todas esas iniciativas son un pálido reflejo de las que se estaban dando hasta hace 

apenas cinco o seis años. Y no deja de ser notable que la guerra de Ucrania, desatada 

en parte, tal y como se ha explicado antes, por el temor de Moscú a que Kiev se sumara 

al proceso de integración europeo, no haya alterado esta dinámica. 

  

La crisis europea y el reforzamiento de Estados Unidos 

Lo mismo ocurrirá con el mercado internacional de la energía, se tenderá a la integración 

regional con países aliados —el friendshoring antes citado—, y se reducirá la 

dependencia de las autocracias. 

La COVID-19 y, sobre todo, la guerra de Ucrania ha cuestionado el modelo económico 

de la Unión Europea y han reforzado el de Estados Unidos. Es algo que se debe tanto a 

la posición geográfica de ambos territorios, como a sus políticas industriales, 

tecnológicas y energéticas. El resultado es que la UE está teniendo que replantearse su 

sistema económico, mientras que EE. UU. ha visto la suya reforzada, como un activo 

estratégico que ha aumentado su resiliencia a estas crisis, en especial a la de Ucrania.  

Los problemas de Europa podrían resumirse en una palabra: outsourcing. La UE ha 

practicado outsourcing de tecnología a Estados Unidos, outsourcing de energía a Rusia, 

y outsourcing de exportaciones a China. El primero de esos apartados es menos 

acuciante. El segundo, afecta especialmente a Alemania, la locomotora de la UE, que 

lleva, ya desde principios de los setenta una política de engagement de la Unión 

Soviética, primero, y de Rusia, después, a través de la compra de gas natural a ese país. 

El resultado de esa estrategia, que siempre tuvo la oposición de Washington, es que 

Alemania ha sido capaz de basar su potencia industrial sobre la base de los suministros 
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de gas natural ruso a bajo precio, que en 2022, a consecuencia de la invasión de Ucrania, 

dejó de fluir. Finalmente, la política de outsourcing de exportaciones a China —en la que 

la Francia de Emmanuel Macron apoya a Alemania— es un nuevo punto débil de la 

economía europea, ya que el gigante asiático crece menos y, además, está llevando a 

cabo una expansión de sus empresas tecnológicas en Europa que ha levantado las 

alarmas del Viejo Continente que, sin embargo, se ve atrapado en sus propias 

contradicciones cuando trata de articular una política común al respecto.  

El problema energético es el más acuciante. Europa pudo sobrellevar el invierno de 

2022-2023 con un limitado aporte de gas ruso debido a lo benévolo del clima, a la propia 

torpeza de Putin al suspender las exportaciones de gas a la UE cuando esta ya había 

hecho acopio de reservas, y a la adquisición acelerada de gas natural licuado (LNG, 

según sus siglas en inglés), que se ha visto acompañada de la construcción de 

terminales de descarga de esa fuente de energía en tiempo récord en Alemania. Con 

todo, la industria alemana ha sufrido la escasez de gas ruso y, lo que es más 

preocupante, tal y como ha señalado la Agencia Internacional de la Energía (IEA, según 

sus siglas en inglés), persiste la incógnita de si en el invierno de 2023-2024 la UE podrá, 

de nuevo, salvar la situación.  

El problema se agrava por las decisiones políticas. Ni tan siquiera en medio de su mayor 

crisis energética en cuatro décadas, la UE ha sido capaz de coordinar un plan de acción 

energético unificado, como ha quedado de manifiesto en el rechazo francés —para 

proteger a sus centrales nucleares— a la construcción de un gasoducto desde España 

que permita transportar gas de los puertos de la península ibérica a Centroeuropa. En 

otras áreas, sin embargo, sí ha dado muestras de cierto pragmatismo. A lo largo del 

continente existe un creciente consenso en que la energía nuclear es, hoy en día, 

irreemplazable, y esto se aplica incluso a Alemania, un país que hasta que estalló la 

guerra de Ucrania estaba firmemente comprometido con el abandono de esa tecnología. 

Asimismo, la actitud con relación al gas natural se ha flexibilizado considerablemente. 

Con todo, Europa afronta una encrucijada en los próximos años: cómo lograr sus 

objetivos de descarbonización. Aunque nadie duda de que estos van a ser alcanzados, 

es probable que los objetivos no se alcancen en las fechas previstas, al menos mientras 

la transición energética se profundiza, porque ni la economía ni la opinión pública están 

en condiciones de pagar unos inputs energéticos incosteables. La política energética 
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europea es voluntarista, pero la crisis de Ucrania le ha puesto bajo los focos del realismo. 

No se trata solo de las limitaciones al consumo de combustibles fósiles, es, también, las 

trabas a la extracción de esos combustibles, manifestadas en la virtual prohibición en 

numerosos países europeos del fracking, un método de extracción de hidrocarburos que 

EE. UU. empezó a expandir en torno a 2005 y al que debe desde hace casi una década 

su total independencia petrolera y su posición como primer exportador mundial de gas 

natural.  

Mientras el consenso político y de la opinión pública coincida en ese rechazo a esas 

tecnologías y fuentes de energía, la UE deberá seguir buscando alternativas energéticas 

en las renovables, que están todavía en fase de desarrollo y, además, tampoco 

garantizan plena autonomía energética.  

Las renovables reducen la dependencia de los combustibles fósiles. Pero eso no significa 

que faciliten una autarquía energética. Minerales como el litio y materiales como las 

«tierras raras» serán aún más demandados, porque juegan un papel fundamental en 

esas nuevas tecnologías. Eso abre una ventana de oportunidad para países africanos y 

latinoamericanos (Bolivia, por ejemplo, tiene las mayores reservas de litio del mundo) 

para desarrollarse. Pero también presenta peligros bajo la forma del «mal holandés», o 

sea, la tendencia de un sector de actividad de éxito que requiere poca inversión nacional 

a fagocitar el resto de la actividad económica de un país. Todo ello sin dejar de lado 

todos los problemas que ya han experimentado los grandes productores de crudo y gas 

natural y que llevaron al ministro venezolano del Petróleo y cofundador de la OPEP, Juan 

Pablo Pérez Alfonzo, a calificar a esa fuente de energía como «el excremento del 

diablo»32. Por de pronto, en lo que podría considerarse una humorada de pésimo gusto, 

Elon Musk ya alardeó en abril de 2020 de que «daremos todos los golpes [de Estado] 

que queramos. Haceos a la idea»33 para controlar el mercado mundial del litio, clave en 

la fabricación de baterías empleadas por, entre otros, los vehículos eléctricos.  

Todos estos problemas no son los de Estados Unidos. La primera economía mundial 

tiene recursos naturales en abundancia y, aunque está desarrollando las renovables, 

mantiene una masiva industria de combustibles fósiles que la hace la primera productora 

                                                            
32 Pérez Alfonzo, J. P. (1976). Hundiéndonos en el excremento del diablo. Caracas, Editorial Lisbona.  
33 Musk, E. (25 de julio de 2020). Twitter. Disponible en: 
https://twitter.com/panoparker/status/1318157559266762752?lang=en  
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de petróleo y gas natural del mundo. Indirectamente, la guerra en Ucrania ha favorecido 

a EE. UU., al permitirle aumentar en un 60 % sus exportaciones de LNG, y ha obligado 

al Gobierno de Joe Biden a dar marcha atrás en parte de sus políticas destinadas a 

fomentar el desarrollo de las renovables a costa de las energías fósiles.  

EE. UU. también tiene ventaja en la segunda debilidad de la UE: la digitalización. De 

hecho, en ese apartado, la UE compite por la segunda posición no con su socio 

transatlántico, sino con China. Esto ha quedado de manifiesto durante la pandemia, 

cuando las app que ayudaron a mitigar los efectos económicos del confinamiento fueron, 

en su inmensa mayoría, estadounidenses. La UE, pese a su retórica, ha sido incapaz de 

generar un entorno de innovación lo suficientemente dinámico como para generar su 

propia industria tecnológica. Al contrario, la sucesión de casos legales contra las «Big 

Tech» estadounidenses, culminados en la Digital Millenium Act (DMA), amenazan con 

alejar a las grandes tecnológicas de ese país de Europa.  

Y, sin Apple, Meta, Alphabet o Amazon ¿quién liderará la tecnología en la UE? Los 

gigantes de Silicon Valley tienen una respuesta a esa pregunta: las empresas chinas. Y 

citan la penetración de la red social TikTok como un ejemplo de los posibles futuros 

líderes de Internet en Europa. Si ese es el caso, la UE podría estar abriendo sus 

mercados y sus sociedades a unas empresas que tienen conexiones directas con un 

Estado autocrático —China— que no comparte los valores de Occidente. A ello se 

suman, además, las tensiones entre Francia y Alemania, por un lado, y Estados Unidos, 

por otro, acerca de la limitación de las transferencias tecnológicas a China, un sector en 

el que, de nuevo, Washington lleva ventaja, pero en el que los europeos no quieren 

perder un mercado clave y, además, ceder ante unos Estados Unidos que, como quedó 

de manifiesto en la visita de Emmanuel Macron a Washington en diciembre de 2022, 

también usan la competición estratégica con China para tratar de lograr el liderazgo en 

toda una serie de industrias que marcarán el futuro del siglo XXI, como las de las 

energías renovables y los coches eléctricos.  

Y ahí está la tercera gran desventaja de la UE en relación con EE. UU.: ambas dependen 

del mercado chino, porque Europa ha decidido darle prioridad. Eso se ha producido en 

un momento en el que, por primera vez en cuatro décadas, el PIB chino podría crecer 

menos que el mundial, en el que Pekín está, además, empleando su creciente músculo 

económico como una herramienta de política exterior (incluyendo a países de la UE, 
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como Lituania, al que ha sometido a un bloqueo comercial de facto34) para extender su 

influencia política o rechazar lo que considera intromisiones en sus asuntos internos.  

Los problemas de la UE tienen una última derivada: Bruselas ha sido el mayor defensor 

de la «paz capitalista» o, si se prefiere, «paz liberal» en la última década. Los países 

europeos han sostenido firmemente que la cooperación económica y la apertura de 

fronteras eran la mejor vía para lograr un mundo pacífico y próspero. Es la filosofía que 

estaba tras la paz perpetua con Rusia, y que ha quedado destruida con la invasión de 

Ucrania. La Europa posterior a la invasión de Ucrania deberá asumir que el comercio 

internacional y la economía en el siglo XXI estarán sometidos necesariamente a 

consideraciones estratégicas. Como afirma Rohac (2022):  

«En un entorno global benigno, la idea de un naciente siglo europeo dirigido por el 

poder blando, el progreso, y la extensión mundial de los valores liberales y 

democráticos podría parecer plausible. Sin embargo, con la invasión rusa de 

Ucrania en 2014 y 2022, los conflictos en Oriente Medio y en el Norte de África que 

desataron oleadas caóticas de inmigración a Europa, la emergencia de China como 

un poder revisionista y las tensiones en la relación trasatlántica, el idilio se ha 

terminado35». 

 

La incertidumbre de China 

Más que la guerra de Ucrania, la pandemia de la COVID-19 ha cuestionado gran parte 

de las ideas dominantes sobre la economía mundial a todos los niveles. Una de las más 

importantes es la idea del crecimiento imparable de China. Si bien es cierto que Pekín 

ha seguido manteniendo altos niveles de expansión económica, su modelo económico 

no se ha revelado necesariamente mejor que el de los países occidentales. La crisis de 

la COVID-19 ha durado más en China que en ningún otro país, debido a la obstinación 

del Gobierno de Xi Jinping en rechazar las vacunas extranjeras. Su sistema, que siempre 

destacaba por su eficiencia frente a Occidente, ha pinchado. Si hay una víctima de la 

COVID-19, es la capacidad china de gestionar su economía.  

                                                            
34 Rohac, D. (2022). Governing the EU in an Age of Division. Cheltenham, Edward Elgar.  
35 Rohac, D. (2022). 
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Y, por paradójico que pueda resultar, la expansión del poder del Gobierno que tanto la 

pandemia como la guerra han causado no ha supuesto la vindicación del capitalismo de 

Estado chino ni de su modelo de gestión de la economía «de arriba a abajo». La segunda 

potencia mundial entró en 2023 con una nueva oleada de casos debido a su obstinación 

en rechazar las vacunas occidentales. Con el crecimiento más bajo en 43 años, China 

afronta este año por primera vez de forma clara lo que el presidente de ese país, Xi 

Jinping, declaró a la entonces vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáez de 

Santamaría, en 2016, como uno de sus mayores miedos: caer en la «trampa de los 

ingresos medios»36.  

Los problemas económicos chinos previos a la pandemia —en particular, exceso de 

inversión, sobre todo en el sector inmobiliario, y envejecimiento de la población— siguen 

después de esta. Lo mismo cabe decir de sus tensiones comerciales con EE. UU., lo que 

está teniendo consecuencias de inversión directa. Apple ya ha anunciado37 el traslado 

de parte de la cadena de producción del iPhone al gran rival continental de China, India, 

y a Vietnam, aunque esa tarea tardará años en llevarse a cabo38. El trasvase del poder 

económico relativo de China a India y al sudeste de Asia —en particular Vietnam— ya 

ha comenzado. Será lento, porque ningún país ofrece las ventajas demográficas y 

políticas de China —un sistema «de arriba a abajo» en el que os interlocutores políticos 

siempre están muy claros para los inversores extranjeros—, pero todo apunta a que el 

monopolio de Pekín como potencia económica de Asia está empezando a sufrir algún 

tipo de erosión que será visible en unos años.  

La COVID-19 ha creado, además, una serie de incertidumbres a las que China no 

hubiera tenido que enfrentarse de no haberse convertido en una superpotencia. El caso 

más claro es el de las suspensiones de pagos y crisis financieras derivadas, primero, de 

la pandemia y, después, de las subidas de tipos posteriores a ella, que han afectado a 

países como Yibuti, Sri Lanka, Zambia, Chad o Etiopía en los que Pekín tiene un interés 

estratégico tanto desde el punto de vista económico como militar. Eso ha puesto a Pekín 

                                                            
36 Pardo, P. (2019). La trampa de Tucídides: por qué EE. UU. y China están más cerca que nunca de la 
guerra total. El Mundo. 3 de junio de 2019. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/06/03/5cf3a02021efa074678b4592.html  
37 Jie, Y. y Tilley, A. (3 de diciembre de 2022). Apple Makes Plans to Move Production Out of China. The
Wall Street Journal. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/apple-china-factory-protests-foxconn-
manufacturing-production-supply-chain-11670023099?clickid=b2c92172-8cad-11ed-b69d-126fc020f1bb  
38 Gang, D. (7 de diciembre de 2022). In global supply chain restructuring, China’s advantage is 
manpower. Global Times. Disponible en: https://www.globaltimes.cn/page/202212/1281338.shtml  
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en una situación nueva, ya que le obligan a balancear sus intereses estratégicos —en 

Yibuti, por ejemplo, tiene una de sus únicas dos bases militares fuera de su territorio— 

con los económicos, una disyuntiva propia de una gran potencia de la que China hasta 

ahora se había librado al ser una permanente economía en desarrollo.  

Eso también plantea problemas a Pekín como «potencia revisionista» —es decir, que no 

acepta el statu quo del mundo liderado por EE. UU.— ya que le obliga a tener como 

partners a organizaciones a las que mira con suspicacia por su sometimiento a 

Washington, como el FMI39, o de las que ni siquiera es miembro, como el Club de París, 

que agrupa a los Gobiernos acreedores de deuda soberana del mundo. Son 

inconsistencias que Pekín ha podido permitirse hasta la fecha —ser el mayor financiador 

del mundo en desarrollo sin estar en el Club de París— pero que en el nuevo contexto 

internacional cada día van a ser más difíciles de mantener y en las que Pekín está, de 

hecho, dando marcha atrás40. Finalmente, la nueva situación va a obligar a China a hacer 

lo que siempre rehuyó en su política de créditos a países en vías de desarrollo: aceptar 

riesgos financieros. De otro modo, corre el peligro de que sus grandes proyectos de 

infraestructuras sean rechazados por los países que supuestamente se iban a beneficiar 

de ellos41. El capitalismo de Estado chino, así pues, no puede ser considerado uno de 

los vencedores de estas crisis, a pesar de que el poder de los Estados sobre las 

economías ha salido reforzado de ellas.  

 

La crisis del «laissez-faire» 

Todo esto revela al gran vencedor de la COVID-19 y de la guerra de Ucrania: el Estado 

nación y su capacidad para intervenir en la economía. Ambas crisis han puesto de 

manifiesto que, aunque la cooperación internacional es absolutamente clave en la 

gobernanza de la economía mundial, los Estados van a jugar un papel más activo, 

especialmente en previsión de crisis como estas. La era que comenzó con el discurso de 

                                                            
39 Shalal, A. (2020). IMF Chief Georgieva cites ‘fruitful exchange’ with China on debt issues. Reuters. 9 
de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.reuters.com/world/china/imf-chief-georgieva-cites-
fruitful-exchange-with-china-debt-issues-2022-12-10/  
40 Douglas, J. (2022). China’s Lending Strategy in Emerging Markets Risks Prolonging Borrowers’ Pain. 
The Wall Street Journal. 8 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/chinas-
lending-strategy-in-emerging-markets-risks-prolonging-borrowers-pain-11662629962?clickid=5dd7d585-
8d66-11ed-b6df-0acb1f7b7e95  
41 Douglas, J. (2020). Op. cit.  
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jura del cargo de Ronald Reagan, el 20 de enero de 1981, y su frase: «El Estado nunca 

es la solución al problema, siempre es el problema»42, empezó a hacer agua tras la crisis 

de las «hipotecas basura» en EE. UU., y con la pandemia y la crisis energética derivada 

de la invasión de Ucrania se ha hundido. 

La época del laissez-faire —real o retórico— que comenzó en la década de los ochenta 

—o de los setenta, si nos remontamos a Margaret Thatcher o a las últimas medidas 

liberalizadoras de Jimmy Carter— ha terminado. Hoy vivimos en una época de política 

industrial. Según el think tank de Washington Center for Strategic and International 

Studies (CSIS), en el periodo que va de 2019 a 2023, Estados Unidos habrá casi 

duplicado el porcentaje de su PIB que destina a política industrial, situándolo a un nivel 

similar al de Corea del Sur y claramente superior al de países tradicionalmente dirigistas, 

como Francia, Japón, Alemania, Taiwán, o Brasil43.  

Si la globalización económica conoció sus años de más éxito entre 1990 y 2020 fue, 

precisamente, por el dominio mundial de Estados Unidos, al fin y al cabo un Estado 

nación, que fue capaz de proveer bienes públicos a nivel global (un sistema internacional 

estable y basado en normas, instituciones internacionales como el FMI que intervienen 

en casos de crisis para estabilizar países, rutas de navegación seguras, un sistema 

internacional basado en el respeto de los derechos de propiedad intelectual). Bien sea 

porque el poder relativo estadounidense ha disminuido debido a su menor peso 

económico, bien por el auge de China, bien porque Washington está haciéndose más 

introspectivo y menos preocupado por el resto del mundo, lo cierto es que EE. UU. ya no 

provee todos los bienes públicos internacionales.  

Eso supone una fractura de la globalización que ya está en curso, por ejemplo, en el 

ámbito tecnológico, donde se están empezando a perfilar dos Internet. Una, abierta, se 

basa en los principios de las democracias liberales, y está controlada por Estados 

Unidos; la otra, cerrada, «es un Internet que mantiene el control del Estado soberano 

[sobre la sociedad]»44. Por ahora, el grado de compatibilidad e interoperabilidad entre 

                                                            
42 Reagan Foundation. Inaugural Address. Disponible en: 
https://www.reaganfoundation.org/media/128614/inaguration.pdf  
43 Joe Biden attempts the biggest overhaul of America 's economy in decades. The Economist. (27 de 
octubre de 2022). Disponible en: https://www.economist.com/briefing/2022/10/27/joe-biden-attempts-the-
biggest-overhaul-of-americas-economy-in-decades  
44 Morgus, R. y Sherman, J. (26 de ocutbre de 2018). A tale of two Internets. New America Foundation. 
Disponible en: https://www.newamerica.org/weekly/tale-two-internets/  
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esas dos redes es muy alto. Pero si ambas empiezan a evolucionar conforme a sus 

propios criterios técnicos, es posible que esas diferencias crezcan en el futuro. De hecho, 

la masiva importancia del componente económico y tecnológico es la gran diferencia en 

esta Segunda Guerra Fría que enfrenta a Estados Unidos con China.  

La recuperación del poder del Estado en la economía ya se está manifestando de forma 

visible. Cada día son más los sectores de actividad considerados estratégicos y, por 

tanto, sometidos a la supervisión directa de las autoridades o a regímenes que limitan o 

excluyen a competidores extranjeros. Volviendo a Ronald Reagan, es el final de otra de 

sus frases, esta vez para criticar los principios de la acción estatal sobre la economía: 

«Si se mueve, ponerle impuestos. Si se sigue moviendo, ponerle regulaciones. Y, si deja 

de moverse, subvencionarlo»45.  

Subvencionar a determinadas industrias —desde la sanitaria hasta la energética—ha 

sido la pauta durante esta crisis. E imponer regulaciones en aras del interés nacional es, 

también, una práctica cada vez más común, como ha quedado de manifiesto en EE. UU. 

con la expulsión de las empresas chinas ZTE y Huawei, las regulaciones destinadas a 

impedir la exportación de chips avanzados y tecnología de inteligencia artificial y de 

computación cuántica a China, y las limitaciones a la red social también china TikTok.  

Todas esas medidas han venido con el consenso de los dos grandes partidos de un país 

que se precia de la no injerencia del Estado en la economía. Y han logrado ese consenso 

porque están basadas en el gran principio condicionador de la política económica en esta 

tercera década del siglo XXI: la seguridad nacional. Es la misma seguridad nacional que 

ha hecho que un enorme número de empresas tecnológicas —incluyendo las Big Tech 

de Silicon Valley— hayan puesto —gratuitamente o a precios muy bajos— sus activos 

materiales y humanos al servicio de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para 

ayudar a Ucrania contra Rusia. Desde Microsoft46 hasta Palantir47, pasando por 

                                                            
45 White House. (15 de agosto de 1986). Remarks to State Chairpersons of the National White House 
Conference on Small Business. Disponible en: https://www.reaganlibrary.gov/archives/speech/remarks-
state-chairpersons-national-white-house-conference-small-
business#:~:text=Back%20then%2C%20government's%20view%20of,ve%20turned%20all%20that%20ar
ound. 
46 Sanger, D. E.; Barnes, J. E. y Conger, K. (28 de febrero de 2022). As Tanks Rolled into Ukraine, So 
Did Malware. Then Microsoft Entered the War. The New York Times. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2022/02/28/us/politics/ukraine-russia-microsoft.html  
47 Ignatius, D. (19 de enero de 2022). How the algorithm tipped the balance in Ukraine. The Washington 
Post. Disponible en:  
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/12/19/palantir-algorithm-data-ukraine-war/  
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SpaceX48 o una infinidad de compañías de imágenes por satélite, todas han olvidado las 

discrepancias que mantienen con el Gobierno de Joe Biden —en algunos casos, como 

el de Microsoft49 o el dueño de SpaceX, Elon Musk50, muy notorias— para cooperar en 

la acción exterior del Gobierno estadounidense.  

El friendshoring: una oportunidad para América Latina 

El renovado poder de los Estados ya ha creado un nuevo término: friendshoring, que 

consiste en fomentar la deslocalización solo a países aliados, y que tiene entre sus 

mayores defensores a la secretaria del Tesoro y expresidenta de la Reserva Federal de 

Estados Unidos, Janet Yellen. El friendshoring es la respuesta que ya se ha activado a 

los problemas de la cadena de suministros ocasionados por la COVID-19, y puede 

reordenar la economía mundial. El Gobierno de Japón y el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) ya han lanzado programas para financiar el traslado de fábricas de 

China a Japón y a América Latina, respectivamente51.  

El friendshoring —o, si se prefiere un término más tradicional, el nearshoring— debería 

beneficiar a América Latina. México, en especial, gracias a su posición geográfica, junto 

a los Estados Unidos, su base industrial y su tratado comercial (USMCA) parece estar 

listo para ser el mayor ganador como proveedor de bienes a los EE. UU. Esto sucede al 

mismo tiempo que China mantiene su demanda de productos latinoamericanos 

(especialmente commodities), que no muestra signos de disminuir.  

Sin embargo, para capitalizar al máximo esa tendencia, la región necesitará mejorar su 

capital humano, tecnología, institucionalidad, estabilidad política y apertura a la inversión 

extranjera para explotar al máximo su ventaja geográfica y poder exportar bienes y 

servicios de alto margen. Ese desafío se aplica especialmente a países como México, 

                                                            
48 Iyengar, R. (22 de noviembre de 2022). Why Is Ukraine Stuck (for now) With Elon? Foreign Policy. 
Disponible en: https://foreignpolicy.com/2022/11/22/ukraine-internet-starlink-elon-musk-russia-war/  
49 Needleman, S. E. (22 de diciembre de 2022). Microsoft Responds to FTC Suit Over Activision Deal. 
The Wall Street Journal. [Consulta: 1 de enero de 2022]. Disponible en: 
https://www.wsj.com/articles/microsoft-responds-to-ftc-suit-over-activision-deal-
11671758536?mod=Searchresults_pos2&page=1  
50 Mangan, D. Elon Musk blasts Biden administration, Democrats on Twitter over ‘hate,’ sidelining of 
Tesla. CNBC. Disponible en: https://www.cnbc.com/2022/05/20/tesla-boss-elon-musk-blasts-biden-
democrats-on-twitter-.html  
51 Pardo, P. (27 de diciembre de 2021). Si hay empresas españolas que quieran irse de Asia a América 
Latina, el BID les financia el traslado. El Mundo. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/economia/empresas/2021/12/27/61c341b0fdddff6b5e8b457d.html  
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Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú, Venezuela o Nicaragua (los dos últimos están 

prácticamente aislados del resto de la economía mundial). Otro problema adicional es la 

integración económica regional, que también se encuentra estancada en parte por la 

tendencia de ciertos países a ver las relaciones económicas como una herramienta para 

lograr objetivos ideológicos. 

 

Conclusiones  

Todo análisis de prospectiva es un ejercicio arriesgado y, antes de iniciarlo, siempre es 

conveniente recordar tanto el famoso «aún es pronto para saberlo» que supuestamente 

respondió Zhou Enlai cuando le preguntaron sobre el impacto de la Revolución francesa 

como el hecho de que, según algunas interpretaciones, el premier chino se refería con 

esa frase no al derrocamiento de la Monarquía francesa que tuvo lugar en 1789, sino a 

las revueltas estudiantiles de mayo de 196852. En otras palabras: el riesgo de 

equivocarse de manera clamorosa acecha siempre y en los sitios más insospechados.  

En todo caso, no cabe duda de que la COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania son dos 

acontecimientos de una dimensión verdaderamente histórica que dejarán una huella 

indeleble en la economía mundial. Han creado pocas grandes tendencias nuevas, pero 

han acelerado sobremanera las que ya estaban apareciendo antes. Ambos fenómenos 

han acentuado de manera dramática el aumento del intervencionismo de los Estados en 

las economías, y han acelerado el proceso de digitalización. Con la COVID-19 y la guerra 

en Ucrania, los factores geopolíticos y de seguridad nacional han pasado a jugar un papel 

preponderante en la gestión de la economía. La búsqueda de socios comerciales fiables, 

la resiliencia de los sistemas de producción y de las cadenas de suministros, y el control 

nacional de un número creciente de industrias consideradas estratégicas van a ser 

elementos definitorios en todos los sectores de la economía mundial, y muy 

especialmente en el energético, en el que la transición hacia las energías renovables 

probablemente se acelerará. Eso se va a producir en un contexto de inflación más alta 

de la que estamos acostumbrados y, paradójicamente, con los márgenes fiscales de 

muchos Estados mucho más reducidos que antes de la pandemia y la guerra.  

                                                            
52 McGregor, R. (10 junio 2011). Zhou’s cryptic caution lost in translation. Financial Times. P. 1.  
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Ambas crisis han abierto nuevos interrogantes, han aumentado, si cabe, el 

cuestionamiento del papel preponderante de Occidente en la economía mundial, y han 

puesto una enorme señal de interrogación sobre la viabilidad del modelo económico de 

la Unión Europea y, en especial, de Alemania. Sin embargo, no han ofrecido ninguna 

respuesta a esas cuestiones. La digitalización, aunque continúa avanzando, no ha 

supuesto un cambio económico o social. La eficacia del modelo económico chino se ha 

puesto en cuestión, algo que antes de la llegada de la COVID-19 era, lisa y llanamente, 

impensable. La economía mundial, así, afronta un periodo de más incertidumbre, 

marcado por la geopolítica, con los líderes siendo menos líderes y las mismas —o 

mayores— disrupciones causadas por la tecnología que antes de 2019.  

 

 Pablo Pardo*
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Magreb y Sahel: una vecindad desafiante 
 

Resumen: 

Desde hace años, la perspectiva occidental europea del Magreb y del Sahel es 
prioritariamente securitaria. Ambas regiones, estrechamente interrelacionadas, son 
percibidos, por lo general, como sinónimos de amenaza y de riesgo, identificando a los 
flujos migratorios con un problema de seguridad y al terrorismo yihadista como una 
amenaza militar que se puede eliminar por medio del uso de la fuerza. 

Además domina también un enfoque que pone el énfasis en consideraciones geopolíticas 
y geoeconómicas. 

No obstante, hay otras alternativas para que el Magreb y el Sahel disfruten de un mayor 
nivel de desarrollo y de seguridad, y dejen de ser vistos con inquietud por sus vecinos. 

Su estabilización es necesaria y demás posible, pero solo si se entiende como un 
proceso dinámico. Eso se debe traducir en un cambio de prioridades para colocar por 
encima no tanto la seguridad de los Estados como la seguridad humana de sus 
habitantes.  

Palabras clave: 

Magreb, Sahel, geoeconomía, desarrollo, seguridad humana, amenazas, migraciones, 

yihadismo. 
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Maghreb and Sahel: a challenging neighbourhood 

Abstract:

For years, the Western European perspective of the Maghreb and the Sahel has been 

primarily security. Both regions, closely interrelated, are generally perceived as 

synonymous with threat and risk, identifying migratory flows as a security problem and 

jihadist terrorism as a military threat that can be eliminated with force.

In addition, an approach that emphasizes geopolitical and geoeconomic considerations 

also dominates. 

However, there are other alternatives so that the Maghreb and the Sahel enjoy a higher 

level of development and security, and stop being viewed with concern by their neighbors. 

Its stabilization is necessary and possible, but only if it is understood as a dynamic 

process. This must be translated into a change of priorities to place above not so much 

the security of the States as the human security of its inhabitants. 

Keywords:

Maghreb, Sahel, geoeconomics, development, human security, threats, migrations, 

jihadism. 
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Introducción 

Por encima de cualquier otra consideración, desde la perspectiva occidental europea, 

el Magreb y el Sahel —en realidad África entera— son percibidos mayoritariamente 

como sinónimos de amenaza y de riesgo desde hace años. Ese es el resultado del 

enfoque securitario que hoy domina la agenda internacional y que lleva a identificar a 

los flujos migratorios como un problema de seguridad, en lugar de verlo como un 

fenómeno propio de la globalización, y al terrorismo yihadista como una amenaza que 

se puede eliminar por vía militar. Un enfoque que tiende a dejar de lado tanto la 

corresponsabilidad acumulada en la creación de muchos de los problemas que hoy 

presentan esas dos regiones, no solo como resultado de la experiencia colonial, sino 

también por el modelo de relaciones instaurado tras su independencia. Un enfoque 

que, como directamente se deduce de cualquier análisis de la situación sobre el 

terreno, sencillamente no funciona, en la medida en que ni sirve para mejorar 

sustancialmente el bienestar y la seguridad de quienes allí habitan ni tampoco para 

aliviar los temores que despiertan en Europa su inestabilidad y su inseguridad. 

Por supuesto, no se trata de obviar la cruda realidad de ambas regiones, tanto en el 

plano sociopolítico, como en el económico, en el de la seguridad y en el medioambiental. 

Y, desde luego, también hay que asumir que no existe una fórmula mágica para superar 

a corto plazo todos los retos y desafíos que ambas zonas concentran. Son muchos ya 

los diagnósticos realizados tanto sobre el Magreb1 —con sus más de 105 millones de 

habitantes repartidos en sus 5,7 millones de kilómetros cuadrados y un PIB total que no 

supera los 340.000 millones de euros— como sobre el Sahel occidental2 —habitado por 

unos 90 millones de personas en sus más de 5 millones de kilómetros cuadrados y un 

PIB regional de no más de 75.000 millones de euros. 

  

                                                            
1 A los efectos de este texto se entiende por Magreb la región comprendida por Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania 
y Túnez, miembros de la Unión del Magreb Árabe; a la que se añade el Sahara Occidental. 
2 En su máxima extensión la franja saheliana, que identifica a los países ubicados entre el desierto del Sahara y la 
sabana africana, abarca unos 6.000 km desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo. El análisis recogido en estas 
páginas se centra en los países que componen el G-5 Sahel; es decir, Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. 
Mauritania aparece, por tanto, como país magrebí y como saheliano. 
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 Visión panorámica 

Por eso, sin pretender volver a enumerar lo ya conocido por cualquier persona interesada 

en este amplio espacio africano, recogido en los informes regulares de diversos 

organismos internacionales cabe sintetizar lo que se extrae de ellos en los siguientes 

términos: 

 

 Las hipotecas de la historia 

Los efectos del viejo esquema que las potencias europeas diseñaron en su día a partir 

de la descolonización de África son todavía hoy bien visibles. Desgraciadamente es un 

modelo que, en sus perfiles principales, aún sigue vigente, con el propósito central de 

asegurar allí nuestros intereses. Un objetivo al que se ha supeditado cualquier otro, en 

un afán innegable de competencia por el control de sus valiosos recursos naturales, hoy 

reverdecido ante la apuesta que nuevos actores emergentes plantean en ese mismo 

escenario. 

Para ello, cuando la historia forzó la descolonización, las metrópolis europeas apostaron por 

un esquema basado en tres pilares interrelacionados: a) el mantenimiento de la estabilidad 

a toda costa, orientada a la preservación de los intereses de dichas metrópolis; b) la 

explotación de sus ingentes recursos; y c) la preferencia por gobernantes locales que 

asegurasen los dos pilares anteriores. 

 

La estabilidad a toda costa 

Por un lado, lejos de entenderla como un medio al servicio de un fin superior —el 

bienestar y la seguridad de las poblaciones locales—, pronto se convirtió en un objetivo 

en sí mismo. Habitualmente se la ha interpretado como un mero mantenimiento del statu 

quo, sin pararse a evaluar si la situación que se pretende conservar es justa y sostenible 

o si, por el contrario, es el resultado del abuso y en sí misma generadora de exclusión e 

inseguridad para la mayoría de la población. 
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El afán por el aprovechamiento de los recursos 

La gran diversidad y volumen de recursos naturales africanos, vitales para el desarrollo 

económico mundial, lleva estimulando desde hace mucho tiempo la codicia por su 

posesión. Si primero las principales potencias europeas pudieron hacerlo de manera 

directa —colonizando esos territorios—, posteriormente hubo que echar mano de otros 

mecanismos para garantizar su control. Para ello se optó por una estrategia consistente 

en una división territorial que, sin tener en cuenta los deseos de las poblaciones locales, 

generó el actual rompecabezas africano, fragmentado y artificial, obligando a vivir juntos 

a comunidades que no tenían ningún deseo de hacerlo. 

Ese comportamiento desembocó en la debilidad estructural de los Estados resultantes. 

Sus disensiones internas (cuando no la rivalidad frontal) aseguraban un cuasi 

permanente estado de violencia. Se buscaba asimismo evitar que surgiera un actor lo 

suficientemente poderoso como para cuestionar las reglas de juego impuestas desde el 

exterior en el arranque de la independencia, incluyendo una división internacional del 

trabajo que garantizaba la subordinación de los nuevos Estados a los intereses de 

potencias extranjeras. Por otro, facilitaba el permanente dominio de las antiguas 

metrópolis sobre sus antiguas colonias e incluso la injerencia directa cuando se 

consideraba que era necesaria la intervención directa (incluyendo la militar) para pacificar 

el territorio y apaciguar o eliminar a los violentos. 

En este contexto, no puede extrañar que los intereses y deseos de las poblaciones 

locales no se hayan tenido en cuenta. Aunque el discurso (tan formalista como vacío de 

contenido real) ha manoseado constantemente los derechos humanos y la dignidad del 

individuo, como supuestas premisas básicas de una política exterior fundamentada en 

valores, principios y reglas, la realidad muestra sin disimulo que por encima de ellos han 

estado permanentemente la defensa de intereses geoeconómicos y geopolíticos. 

En la actualidad, con el añadido del creciente interés mostrado por nuevos actores 

internacionales (con China, Rusia, India, Turquía o Japón en posiciones destacadas), 

asistimos a una renovada competencia por el control de esos mercados. Y nada indica 

que en esta nueva etapa los intereses de la ciudadanía local estén siendo tomados en 

mayor consideración que hasta ahora. Por el contrario, mientras los tradicionales actores 

occidentales critican —con razón— a los recién llegados a África por su desatención a 

los derechos humanos o a la promoción de los valores democráticos, no puede decirse 



434

b
ie

3

Magreb y Sahel: una vecindad desafiante 

Jesús A. Núñez Villaverde 
 

Documento de Análisis  42/2023  6 

que realmente los primeros estén tomando demasiado en serio sus propios argumentos 

en este terreno. 

 

La opción por gobernantes sumisos 

Dada la evidente dificultad para gestionar desde fuera los asuntos públicos y privados 

del continente, desde el principio de su independencia se impuso la conveniencia de 

contar con actores locales intermediarios que garantizaran el control sobre el terreno. A 

esto se unía, en el marco definido por la confrontación bipolar propia de la Guerra Fría, 

el interés por asociarse con aliados que neutralizaran los movimientos del adversario 

(fuera este Estados Unidos o la Unión Soviética). 

A partir de estos presupuestos puede entenderse mejor que la vara de medida para 

identificar a esos aliados locales nunca haya sido su legitimidad, su calidad democrática 

o su sinceridad a la hora de promover un auténtico Estado de derecho. Lo que realmente 

ha contado en demasiadas ocasiones ha sido, llanamente, su grado de aceptación de 

los dictados de sus patrones extranjeros, en prosecución mutuamente beneficiosa del 

mantenimiento de una estabilidad que garantizase la conservación de sus respectivos 

privilegios. 

Para quienes han venido defendiendo este modelo de relaciones a lo largo de las últimas 

décadas, incluso los puntuales ejercicios de apertura y reforma liderados por algunos 

gobernantes locales se han visto con recelo. Quienes se han atrevido a cuestionar el 

statu quo que los identificaba como actores subordinados, o quienes han apostado por 

reformas profundas de los imperfectos modelos heredados de la colonización, han sido 

percibidos como desestabilizadores y, por tanto, como un peligro que era necesario 

neutralizar o eliminar. Por otra parte, aun asumiendo que el desarrollo global es un 

camino deseable para toda sociedad, su implementación puede resultar indeseable para 

los que prefieren el statu quo vigente, aunque solo sea por el temor a que se 

desencadenen procesos de cambio que pongan en cuestión sus privilegios. De este 

modo, se comprende la frecuente inclinación de los gobernantes locales (con el 

consentimiento de sus aliados internacionales) a abortar verdaderas dinámicas de 

reforma estructural, en la medida en que ninguno de ellos desea verse expuesto a la 

incertidumbre que siempre supone controlar el resultado de un proceso que permita la 
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emergencia de nuevos actores, con demandas que quizás no se acomoden a las 

dominantes hasta ese momento. 

Son muchos los ejemplos que en ambas regiones responden a este esquema de dominio 

por control remoto. Como consecuencia de ello, muchos gobiernos de la zona han 

acumulado un alto grado de corrupción e ineficiencia, al tiempo que han despilfarrado su 

legitimidad a los ojos de una población que ha sido crecientemente excluida de los 

beneficios derivados de la explotación de los ingentes recursos nacionales. Aunque 

nunca pueden olvidarse las excepciones democratizadoras, esta ha sido la regla general 

de unos países que, no por casualidad, ocupan los lugares de cola en desarrollo y 

seguridad a escala planetaria. 

 

Una realidad socioeconómica inquietante 

Salvo excepciones, la situación general de bienestar y desarrollo económico es negativa 

para la mayoría de la población, de tal modo que, cuando se mira al futuro, por muchas 

variables que puedan identificarse como potencialidades de desarrollo la triste realidad 

muestra una situación de empobrecimiento muy acusada. 

En el terreno económico la evolución histórica deja pocas dudas sobre la sucesión 

de «décadas pérdidas», con niveles de crecimiento económico que quedan 

sistemáticamente por debajo del crecimiento demográfico. Y hoy, todavía bajo el 

impacto directo de la pandemia que estalló en 2020 y del indirecto que ha provocado 

la reordenación de la agenda internacional para atender los problemas internos de 

los principales actores mundiales, nada indica que ni el continente en su conjunto ni 

las dos regiones analizadas en estas páginas tengan un panorama más optimista a 

la vuelta de la esquina. 

Una simple mirada al Informe de Desarrollo Humano de 2021 echa por tierra el afro-

optimismo que The Economist propugnaba justo antes del estallido de la pandemia. Así, 

de un total de 191 países analizados, Chad aparece en el puesto 190, Níger en el 189, 

Malí en el 186, Burkina Faso en el 184, Mauritania en el 158, Marruecos en el 123, Libia 

en el 104, Túnez en el 97 y Argelia en el 91. 
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Un panorama político de escasa legitimidad 

Ambas regiones están experimentando una clara dinámica autoritaria, con sistemáticos 

retrasos en la celebración de procesos electorales, reformas constitucionales para 

eliminar la limitación de mandatos, falsificaciones de resultados electorales y hasta 

golpes de Estado más o menos exitosos. Un dato más que habla de la resistencia a 

mejorar la situación en este terreno es que a pesar de que en 2012 entró en vigor la 

Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad (aprobada el 30 de enero 

de 2007) todavía Libia, Marruecos y Túnez siguen sin ratificarla. 

Abundando más en este campo, en el Bertelsmann Transformation Index de 20223, solo 

Túnez figura como una democracia deficiente4, mientras que Burkina Faso y Níger 

aparecen como democracias altamente deficientes. Más atrás aún figuran Argelia, Malí 

y Mauritania como autocracias moderadas y, cerrando el listado de 137 países, Chad, 

Marruecos y Libia son calificadas como autocracias duras. Esto no quiere decir que el 

Magreb y el Sahel sufran un colapso democrático irreparable, pero es bien visible el 

deterioro que las sitúa muy lejos de la verdadera estabilidad política, la democratización 

y la sostenibilidad económica; todo ello agravado por una crisis económica de la que aún 

les costará mucho salir. 

En términos de corrupción África también ocupa, según los datos que maneja 

Transparency International, las posiciones de cola a nivel mundial. Así, en su informe 

sobre 20215, que recoge datos de 180 países, Libia (en el puesto 172) aparece el primero 

de los Estados aquí analizados, seguido de Chad (164), Mauritania (140), Malí (136), 

Níger (124), Argelia (117), Marruecos (87), Burkina Faso (78) y Túnez (70). 

 

 Una seguridad seriamente cuestionada  

Con respecto a la seguridad, la situación no es mucho más optimista ni en el nivel estatal 

—referido a la seguridad de los Estados— ni en el personal —entendido como seguridad 

humana. 

                                                            
3 https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/transformation-index-bti-2022-all-1 
4 Queda por ver cuál será el impacto del giro autoritario impuesto por el presidente Kais Saied en julio de 2021. 
5 https://www.transparency.org/en/publications/exporting-corruption-2022 
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En términos cuantitativos, y siguiendo los datos de la Escuela de Cultura de Paz 

recogidos en su informe Alerta 20226, de los 32 conflictos armados activos que se 

contabilizaron en el mundo en 2021, África seguía ocupando el primer lugar, con 15 

focos. La gravedad de los que se registran en Libia, Malí y Región del Lago Chad hablan 

por sí solos, sin olvidar que el del Sahara Occidental se ha reactivado desde finales de 

2020. Y a estos hay que sumar también los escenarios de tensión internacional que 

definen a Malí y Níger. 

Por otra parte, la amenaza del terrorismo yihadista sigue siendo una trágica realidad 

violenta desde hace años. En todo caso, como recoge el Observatorio Internacional de 

Estudios sobre Terrorismo (OIET)7, noviembre terminó con el tercer registro más bajo de 

2022 sobre atentados registrados en el Sahel occidental, con un total de 998, de los que 

Malí (con 36) y Burkina Faso (con 30) acapararon las primeras posiciones. Por otro lado, 

el número total de bajas producidas en ese mismo mes ascendió a 215, de las que 123 

corresponden a civiles y las 92 restantes a personal militar o policial. Si se considerasen 

los miembros de grupos terroristas muertos durante la perpetración de esos atentados o 

a lo largo del desarrollo de operaciones de seguridad, la cifra final resultante ascendería 

a 470. Mientras tanto, en el Magreb, por cuarto mes consecutivo, no se registró ningún 

atentado yihadista. 

Las zonas principalmente afectadas por esta amenaza se localizan en la Triple Frontera 

(norte de Malí y Liptako-Gourma [entre Burkina Faso y Níger]), la región centro-norte de 

Burkina Faso, la zona central de Malí, las provincias del sureste y suroeste de Burkina 

Faso y la zona occidental de Níger. Aun así, lo que demuestran sistemáticamente los 

datos y las tendencias sobre el terreno (apuntando ya a la expansión hacia el golfo de 

Guinea) es que, por un lado, el terrorismo no es la principal amenaza a la seguridad de 

estos países, si se la compara con tantas fallas estructurales que explican la inseguridad 

humana para la mayoría de sus pobladores. Pero, por otro, también sería un error pensar 

que no existe o que es una mera creación fantasmal de determinados actores. Por 

desgracia, como bien demuestra la creciente actividad y expansión territorial de grupos 

como el Estado Islámico en el Sahel (EIS) y la coalición yihadista conocida como JNIM 

                                                            
6 https://escolapau.uab.cat 
7 Informe sobre Actividad yihadista en el Magreb y el Sahel. (Noviembre de 2022). 
https://observatorioterrorismo.com/actividades/actividad-yihadista-en-el-magreb-y-el-sahel-noviembre-2022/ 
8 El informe incluye no solo a Burkina Faso, Chad, Malí y Níger, sino también a Benín, Camerún, Nigeria y Togo. 
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(Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes o Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin), no 

solo contra la población civil y las fuerzas locales de seguridad, sino también entre ellos 

mismos, luchando por la hegemonía territorial, sigue habiendo individuos y grupos con 

capacidad y voluntad para seguir sembrando el terror en la zona. 

 

 Un impacto medioambiental desmedido 

Es bien sabido que África es el continente que menos contribuye a la crisis climática, 

identificada como una amenaza existencial para la humanidad. E igualmente es conocido 

que se trata del territorio que más duramente está sufriendo sus consecuencias9. Así se 

deduce de los datos que apuntan a que inundaciones como las que han afectado en 

2022 a buena parte de África occidental son un 80 % más probables por esa misma crisis 

climática. Y a pesar de ello, África, según Bloomberg NEF, solo atrae menos del 1 % de 

la financiación internacional en energías renovables. 

En términos generales, como resultado de las sequías, las inundaciones y el abandono 

de las tierras de cultivo (en muchas ocasiones forzado por la violencia que asola al Sahel, 

donde más del 80 % de la población depende de la agricultura para sobrevivir), la 

Organización Mundial de la Salud estima que a finales de 2022 había más de 33 millones 

de personas que necesitaban ayuda alimentaria urgente. Entretanto, más de 35 millones 

de personas (incluyendo 6,7 millones de menores) pasan hambre en África central y 

occidental a causa del cambio climático, la inseguridad y la subida de precios de los 

alimentos. Una cifra que, según la ONU, podría alcanzar un récord histórico de 48 

millones en 2023. No puede extrañar que esa situación contribuya decisivamente a 

aumentar la inestabilidad, la violencia y los flujos migratorios, cuando ya se contabilizan 

más de 2,7 millones de personas forzosamente desplazadas en todo el Sahel. 

 

 Desafíos y retos inmediatos 

En todo caso, aunque esa inquietante imagen de partida podría hacer pensar lo contrario, 

sigue habiendo salida al final del túnel en el que ambas regiones están metidas desde 

hace demasiado tiempo. Una salida que en ningún caso puede pasar por la insistencia 

                                                            
9 Según la ONU el aumento de la temperatura ha contribuido a reducir en un 34 % el crecimiento de la productividad 
agrícola en África desde 1961, más que en cualquier otra región del mundo. 
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en esquemas que han demostrado sobradamente su inadecuación para hacer frente a 

los problemas que acumulan, sino que debe basarse en una estrategia multilateral y 

multidimensional a largo plazo centrada en el binomio desarrollo-seguridad y en la que 

se impliquen tanto los actores locales como los exteriores. En esa línea, es posible 

identificar los principales retos y desafíos cuya superación debería servir para poner las 

bases de otra agenda muy distinta a la actual. Entre ellos, y sin ánimo de exhaustividad 

ni de prevalencia de unos sobre otros, cabría citar los siguientes: 

 

 Empoderamiento local

Resulta imprescindible que la población magrebí y saheliana se haga dueña de su propio 

destino. Tras décadas (por no decir siglos) de apropiación por parte de otros, resulta 

urgente que sean ellos mismos los que lideren las estrategias que se pongan en marcha. 

Tal vez sea este el problema más relevante de la agenda, aunque no sea aparentemente 

tan visible como otros. Nada sólido se puede construir si no es protagonizado en primera 

instancia por los actores locales. Eso no quiere decir que haya que dejarlos solos, sino 

que hay que acompañarlos de otro modo. 

Queda mucho por hacer en este campo para modificar un rumbo que en demasiadas 

ocasiones ha desembocado en políticas gubernamentales dirigidas específicamente a 

cercenar la posibilidad de que exista una sociedad civil fuerte y autónoma. Y esa carencia 

sigue siendo una pesada carga para imaginar un futuro distinto. 

 

 Buen gobierno 

La aspiración en este caso no es tanto el reforzamiento de interlocutores válidos a los 

ojos de los organismos internacionales como el apoyo a líderes y autoridades realmente 

empeñados en la consecución de niveles de bienestar y seguridad aceptables para el 

conjunto de sus ciudadanos. El desafío es bien notable si se tiene en cuenta que no 

pocos de estos países pueden calificarse con propiedad como Estados frágiles y 

empobrecidos. En ellos el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza, 

no es capaz de proveer servicios básicos a buena parte de su población y no tiene 

presencia efectiva en todos los rincones del territorio nacional. 
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Y la manera de revertir esa fragilidad no puede venir del mercado, sino principalmente 

del reforzamiento del aparato estatal. Esto implica luchar decididamente contra una 

corrupción, estructural en muchos casos, y contra un alto nivel de ineficiencia en la 

gestión de los asuntos públicos. Para promover más Estado y para hacerlo más 

responsable ante sus ciudadanos es preciso, asimismo, apostar desde el exterior por la 

reforma de las reglas de juego que durante mucho tiempo han llevado a preferir el 

mantenimiento de unos interlocutores escasamente legitimados e insensibles a las 

preocupaciones y necesidades de sus propias sociedades. 

 

 Potenciación del sector productivo 

La necesidad de romper su imagen de meros poseedores de recursos naturales pasa 

por transformar unas economías de monocultivo, asociadas a la mera explotación de 

materias primas, en otras más diversificadas. Si lo logran podrán no solamente atender 

mejor a sus propias necesidades, sin tener que depender en tan alto grado como ocurre 

actualmente de las importaciones, sino también integrarse en la economía global en 

condiciones para competir ventajosamente en algunos nichos de mercado. 

 

 Desarrollo de infraestructuras básicas

Una tarea que lleva a pensar no solamente en las clásicas —pero fundamentales— 

necesidades viarias, sanitarias…, sino también en la relativamente novedosa pero ya 

muy acusada brecha digital, que está definiendo otra barrera que se añade a las 

anteriores para configurar un escenario de mayor exclusión. Sin la movilización sostenida 

de capitales públicos y privados no será posible encarar un esfuerzo de ese calibre. En 

las condiciones actuales no resulta sencillo activar la voluntad de estos últimos, por lo 

que es esencial que las instituciones públicas —nacionales y multilaterales— lideren en 

una primera etapa la tarea. 

Sirva a modo de ejemplo el dato de que el 42 % de los africanos carecen aún hoy de 

suministro eléctrico en sus hogares y en 16 países africanos ese porcentaje supera el 

50 %, con Burkina Faso a la cabeza (con el 81 % del total).  
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Sin estas infraestructuras resulta altamente improbable que se puedan reducir las 

enormes brechas de desigualdad que hoy existen tanto entre países como en el interior 

de muchos de ellos. En todo caso, para hacernos una mínima idea del reto que el 

continente tiene por delante en este campo baste con recordar que la propia UA calcula 

que se necesitan al menos 90.000 millones de dólares en inversiones anuales en 

infraestructuras durante la próxima década para superar las carencias actuales. En 

términos positivos, el Banco Mundial sostiene por su parte que, si la región alcanza la 

media del nivel del resto del mundo en desarrollo en cuanto a la calidad de sus 

infraestructuras, su PIB per cápita podría aumentar un 1,7 % al año. 

 

 Desarrollo de capital humano cualificado 

Las evidentes deficiencias de los sistemas de educación en muchos de estos países 

terminan generando, simultáneamente, una constante fuga de cerebros y una falta de 

mano de obra suficientemente cualificada para cubrir las demandas del propio tejido 

productivo. Modificar esa situación solo podrá lograrse a medio plazo con una apuesta 

múltiple por la alfabetización de amplias capas de la población sin escolarizar y por la 

mejora de la calidad de la enseñanza profesional y universitaria en todas las ramas del 

saber. 

Este reto es más exigente aún en un entorno sometido a una constante presión 

migratoria y a movimientos forzados de refugiados y desplazados, originados tanto por 

desastres naturales como por la crisis climática o por conflictos violentos. Sirva de 

ejemplo el pronóstico de que, siendo el continente más afectado por el calentamiento 

global, se prevé que más de 80 millones de personas deberán abandonar sus hogares 

por el cambio climático en los próximos treinta años. 

De especial relevancia en cualquier estrategia dirigida a la potenciación del capital 

humano es el empoderamiento de las mujeres. Esta apuesta arranca con su plena 

alfabetización y culmina en su inclusión en los mecanismos formales de toma de 

decisiones, sin olvidar evidentemente su integración laboral y la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación contra ellas. 
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 Resolución de conflictos abiertos

Conscientes de la bomba de relojería que suponía la herencia recibida en la 

descolonización —con el trazado de unas fronteras artificiales y arbitrarias—, solo cabe 

calificar como sabia la decisión adoptada en su día por la extinta Organización de la 

Unidad Africana (OUA) al aceptarlas globalmente como definitivas. Aunque se pretendía 

con ello evitar que volviera a abrirse la puerta a nuevos focos de violencia, estos no han 

podido ser sorteados en muchas ocasiones y, por el contrario, como sucede hoy en el 

caso de Malí o Libia, apuntan a nuevas tensiones secesionistas. 

Los problemas provocados por los casos aún por rematar se suman a otras dinámicas 

de violencia que corren el peligro de hacerse endémicas, lastrando poderosamente la 

posibilidad de una convivencia pacífica y dificultando aún más cualquier estrategia de 

desarrollo. Todo ello sin olvidar que buena parte de la violencia desatada en ambas 

regiones, sobre todo en el Sahel, obedece más a la acción directa de las fuerzas armadas 

y de seguridad y a grupos mercenarios —como Wagner— que al resto de los actores 

implicados. 

 

 Gestionar adecuadamente el crecimiento demográfico 

Basta con recordar que las previsiones actuales hablan de 2.500 millones de habitantes 

para 2050 en todo el continente, un volumen que exige una reformulación radical de 

muchas de las políticas vigentes. La falta de sistemas educativos y sanitarios adecuados, 

de viviendas dignas y de condiciones para integrar en el mercado laboral a las nuevas 

oleadas de demandantes de empleo, conforman en gran medida las bases para una 

explosión generalizada con capacidad para exportar una acusada inestabilidad mucho 

más allá del contorno geográfico de ambas regiones. 

El acusado ritmo de crecimiento demográfico es el resultado, por un lado, del descenso 

de la mortalidad, pero por el otro, y a diferencia de otras partes del mundo, de la alta tasa 

de fertilidad que todavía se registra en África occidental. Un ejemplo paradigmático es 

Níger que, con una tasa de fertilidad de 7,2 hijos (la más alta del mundo), pasará de 20 

millones de habitantes a 200 para 2100. 
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 Mejorar las capacidades para hacer frente a las crisis humanitarias

Sean las derivadas de un desastre natural o de un conflicto violento, las consecuencias 

de las crisis humanitarias se convierten, si no son tratadas en debida forma, en nuevos 

elementos belígenos. Ninguna de las dos regiones cuenta hoy con medios suficientes ya 

no para resolver los problemas que ocasionan estos fenómenos, sino tan siquiera para 

paliar sus efectos más perniciosos, tanto en el terreno alimentario como en el cuidado de 

la salud, la cultura, el medioambiente y la educación. 

Por otra parte, según el índice global de habitabilidad (publicado por The Economist), 

entre las diez ciudades menos habitables del mundo se encuentran Trípoli y Argel. Una 

realidad preocupante que habla de insatisfacción de las necesidades básicas y de graves 

carencias en materia de seguridad humana. 

Como ocurre en el tratamiento de la violencia, también en este terreno el enfoque 

prioritario debe ser la prevención, potenciando mecanismos de alerta temprana que 

permitan, con la adecuada voluntad política para ello, una acción igualmente temprana. 

 

Estrategias de respuesta 

Para hacer frente a tantos retos y desafíos con ciertas posibilidades de éxito solo un 

esfuerzo multilateral y multidimensional de largo aliento puede modificar sustancialmente 

el actual rumbo de las dos regiones aquí analizadas, permitiéndoles desarrollar sus 

enormes potencialidades. No basta, por tanto, con hacer más de lo mismo, aunque se 

logre incrementar porcentualmente (lo que no siempre ocurrre) el nivel actual del 

esfuerzo; sea en el terreno de la ayuda oficial al desarrollo, en el de las relaciones 

comerciales, al apoyo a las fuerzas armadas y de seguridad o en cualquier otro. Es 

imperioso, por el contrario, modificar las bases de un modelo que ha mostrado 

sobradamente sus limitaciones y que apunta, si no se modifica el rumbo, a un escenario 

todavía más sombrío. Y para calibrar hasta qué punto esa necesidad ha terminado por 

calar íntimamente en quienes se supone que tienen un interés principal en los asuntos 

africanos, conviene repasar los rasgos principales de la agenda intraafricana y de la que 

los principales actores externos desarrollan con el continente. 

Resulta inmediato entender que el desafío que plantea África en su conjunto y las dos 

regiones aquí examinadas va mucho más allá del terrorismo y de los flujos migratorios. 
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Sin embargo, no parece que así lo hayan entendido ni los actores locales —desde los 

gobiernos locales hasta organismos como la Unión Africana (UA), la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión del Magreb Árabe 

(UMA)— ni actores externos tan relevantes como Estados Unidos, la Unión Europea, 

China o Rusia, interesados por una razón o por otra en lo que allí sucede. 

 

Apoyo continental y regional 

En cuanto a los primeros, cabe concluir que ninguno de los gobiernos de los nueve 

países incluidos en estas páginas ha demostrado un rendimiento a la altura de los retos. 

Y a pesar de las carencias estructurales que presentan en diferente grado, ese pésimo 

balance no es tanto el resultado de su incapacidad como de la ausencia de voluntad 

política para priorizar el interés general por encima de los particulares. No son países sin 

recursos naturales —agrícolas, energéticos, minerales…— y sin condiciones que 

permitan imaginar una vida digna y pacífica para el conjunto de sus pobladores. No son, 

dicho de otro modo, países pobres, sino países empobrecidos como consecuencia de 

una determinada forma patrimonialista y clientelar de entender el ejercicio del poder por 

parte de unas elites interesadas, con apoyo externo, en explotar las riquezas locales en 

su propio beneficio. 

Por el camino se ha desaprovechado el caudal transformador de procesos como la 

llamada «primavera árabe» —con ejemplos tan trágicos como el que sigue asolando 

Libia o la involución que experimenta actualmente Túnez— o las insistentes 

reclamaciones de amplias capas de la población saheliana ante la desatención de sus 

propios gobernantes a sus demandas y expectativas. Y nada indica que la solución a los 

numerosos desafíos que enfrentan vaya a llegar de la mano de quienes ahora mismo 

ocupan las distintas palancas de poder en todos ellos. 

No mejora mucho la valoración si se asciende al nivel regional o continental. Por lo 

que respecta a la Unión Africana, necesariamente hay que partir de la idea de que se 

trata de un actor imperfecto, muy limitado para cumplir con su propio planteamiento 

—«soluciones africanas a problemas africanos»—, con una escasa autonomía 

presupuestaria y en cuyo seno los cálculos nacionalistas y de lucha por la hegemonía 

continental lastran poderosamente su desarrollo. 
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En el terreno económico nada ejemplifica mejor esa idea como el Tratado de Libre 

Comercio Africano, en vigor desde el 30 de mayo de 2019, que pretende crear una de 

las zonas de intercambios económicos más grandes del mundo, incluyendo una unión 

aduanera con libre circulación para capitales y viajeros de negocios, un mercado común, 

una unión monetaria y una comunidad económica. Obviamente un proceso tan complejo 

y ambicioso necesitará años para poder implementar todas sus propuestas, que incluyen 

la eliminación de los aranceles en un 90 % para la mayor parte de los bienes de consumo, 

con la idea de que esa medida provocará un incremento de más del 50 % del comercio 

intraafricano, acompañado de un mayor estímulo para atraer a la inversión extranjera. 

Por añadidura, se espera que también aumente sustancialmente la producción africana, 

su diversificación económica y su industrialización. 

En paralelo también se está desarrollando el proceso de ratificación del Protocolo de 

Libre Circulación de Personas, que ya han refrendado más de treinta países africanos y 

que busca facilitar que los africanos puedan beneficiarse de la creación de empleo 

esperada allí donde se produzca. Si se logra completarlo se posibilitaría la libre 

circulación de personas y la protección del derecho de residencia de los africanos en 

cualquier país del continente. 

A la espera de que esa ambición declarativa se transforme en hechos, la percepción 

generalizada es que, al menos hasta ahora, la UA no ha servido para mejorar las 

condiciones de vida del conjunto de la población africana, a pesar de ir creando 

estructuras potencialmente útiles como el Consejo de Paz y Seguridad, el Sistema 

Continental de Alerta Temprana, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

(NEPAD) o la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad (que incluye la creación de 

unas Fuerzas Africanas de Estabilización, compuestas por cinco brigadas regionales 

que nunca han llegado a estar operativas). Queda por comprobar, asimismo, si su 

Agenda 2063 —aprobada en 2013 con el objetivo de hacer de África un continente 

autosuficiente y sostenible— tiene mejor suerte. 

A escala regional cabría calificar a la Unión del Magreb Árabe, en el mejor de los casos, 

como una institución hibernada prácticamente desde su creación en 1989. El bien visible 

desencuentro entre Argelia y Marruecos, implicados en una dinámica armamentística 

altamente desestabilizadora, al que se suma inevitablemente el conflicto del Sahara 

Occidental, hace imposible imaginar que a medio plazo la UMA pueda desempeñar algún 
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papel positivo para atender tanto a los problemas de seguridad como a los de desarrollo 

que aquejan a los cinco países magrebíes. Por su parte, la CEDEAO10, creada en 1975, 

apenas ha podido concretar en hechos su intento de sumar fuerzas para hacer frente a 

problemas comunes, potenciando algunos mecanismos de resolución pacífica de las 

diferencias y posibilitando la aplicación de economías de escala a proyectos que, de otro 

modo, no tendrían atractivo ni opciones de éxito. Pero, a la vista de los resultados 

cosechados hasta ahora, es inmediato concluir que ninguna de ellas ha sido capaz de 

provocar un salto cualitativo ni a nivel nacional ni regional. Queda por ver en qué se 

concreta la decisión adoptada por los países miembros el pasado 4 de diciembre para 

crear una nueva fuerza regional para combatir el yihadismo y los golpes de Estado. 

Algo más recorrido ha tenido la iniciativa del denominado G5 Sahel, creada en febrero 

de 2014 con la intención de implementar un enfoque integral para garantizar las 

condiciones de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza en Burkina Faso, Chad, Malí, 

Mauritania y Níger. Posteriormente, en 2017, se decidió la creación de la Fuerza 

Conjunta del G5 Sahel (FC-G5S), directamente ligada a la lucha contraterrorista para 

intentar hacer frente a la expansión de los grupos armados que amenazan gravemente 

la seguridad regional. 

Aunque quepa considerar acertados sus presupuestos de partida, el balance que hoy 

puede presentar esta iniciativa es muy insatisfactorio. Por un lado, nunca ha contado con 

la verdadera implicación de los gobiernos participantes, más allá de los proyectos 

estrictamente securitarios. Tampoco ha logrado movilizar recursos mínimamente 

relevantes para atender a una tarea multidimensional como la que se formulaba en su 

arranque. Por otro, desde ningún punto de vista se puede afirmar que la amenaza 

terrorista sea hoy menor a la que ya había cuando se decidió crearla. Por último, la deriva 

golpista que ha afectado a algunos de sus integrantes —como Burkina Faso, Chad, Malí 

y Níger— ha terminado por desbaratar el proyecto, hasta el punto de provocar una crisis 

institucional de muy difícil salida a corto plazo. 

A pesar de todo ello, y desde que se confirmó en junio de 2022 la salida de Malí, tanto 

del G5 Sahel como de la FC-G5S, los otros países miembros parecen decididos a 

                                                            
10 Entre sus quince miembros solo figuran Burkina Faso, Malí y Níger. 
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revitalizar la FC-G5S, con especial atención a los cambios en la situación humanitaria y 

de seguridad en la región. 

 

Apoyo internacional 

En términos generales, África es vista, sobre todo, como un problema/amenaza (Unión 

Europea), como un buen negocio (China) o como un campo de juego en la competencia 

entre grandes potencias (Estados Unidos-China y Estados Unidos-Rusia; sin olvidar la 

obvia presencia de la Unión Europea y los intentos de otras potencias regionales por 

mejorar su posición). Y cada uno de ellos, más allá de discursos aparentemente 

bienintencionados, juega con lo que tiene a mano (dinero, armas, mercenarios…) para 

intentar influir en sus socios, aliados y clientes africanos en defensa de sus propios 

intereses, sin demasiado esfuerzo por disimular su desinterés por la suerte de la 

población local. 

 

1. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de sus 

múltiples agencias apenas ha logrado paliar parcialmente los sufrimientos 

derivados de la acumulación de tantas carencias y situaciones conflictivas. Y si en 

el ámbito del desarrollo no hay ninguna referencia significativa que haya hecho 

seguridad tampoco es mejor el balance. Así ocurre con la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA), seriamente 

incapacitada tras los anuncios de retirada de Alemania, Reino Unido y Costa de 

Marfil. La propia ONU considera, asimismo, que las divergencias políticas entre 

los Estados del G5 Sahel dificultan el apoyo de la MINUSMA a la FC-G5S. Y algo 

similar cabe concluir sobre el rendimiento de la Misión de Apoyo de las Naciones 

Unidas en Libia (UNSMIL)11, totalmente superada por una situación de conflicto a 

varias bandas en el que es imposible identificar a algún actor con capacidad real 

para, al menos, estabilizar la situación de un país que parece avanzar hacia la 

fragmentación territorial. 

                                                            
11 Autorizada por la Resolución 2009 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 16 de septiembre de 
2011. 
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De poco sirve ante esa realidad —sin presupuestos adecuados y sin capacidad 

para sumar voluntades— que la ONU siga subrayando la necesidad de apoyar al 

G5 Sahel, y de apostar por «una respuesta multidimensional coordinada entre los 

países vecinos» con apoyo regional e internacional, así como sostener que la FC-

G5S debe ser el principal freno al deterioro de la seguridad en el Sahel. 

 

2. En lo que respecta a Estados Unidos, mientras sigue reduciendo sus importaciones 

de hidrocarburos africanos y no prioriza sus relaciones comerciales e inversoras, 

sirva la cumbre Estados Unidos-África, celebrada entre el 13 y el 15 de diciembre 

de 2022, como señal más reciente del interés por no perder el paso en un 

continente en el que otros competidores se están mostrando cada vez más 

activos12. En todo caso, a la espera de ver lo que da de sí lo que los 49 jefes de 

Estado africanos13 y un numeroso grupo de empresarios han debatido con Joe 

Biden, no parece que vaya a cambiar ni el enfoque —predominante securitario— 

ni los volúmenes de ayuda —unos 55.000 millones de dólares para los próximos 

tres años— que puedan provocar un verdadero cambio de paradigma. 

Así, en el terreno de la seguridad podemos comprobar cómo, de los trece países 

foráneos con presencia militar en el continente, Estados Unidos (junto a Francia) 

destaca con unos contingentes desplegados en diferentes países y misiones de 

unos 7.500 efectivos. Por una parte, Washington cuenta para el continente con un 

mando estratégico (AFRICOM, desde 2007), mantiene operativas al menos 34 

instalaciones dispersas por el continente (once de ellas en el Cuerno de África), a 

las que ha añadido la Base Aérea 201, en Níger. Pero, por otra, tanto su estrategia 

para África (presentada en diciembre de 2018) como sus más recientes anuncios 

apuntan a una inminente reducción de su implicación militar en el continente, ante 

la necesidad de atender a otros escenarios prioritarios (China, sobre todo). Sea 

como sea, resulta muy improbable que Washington se desentienda de un territorio 

en el que la amenaza terrorista sigue creando serios problemas y desde el que 

puede atender mejor a la defensa de sus intereses en Oriente Medio y el mar Rojo. 

                                                            
12 En ese marco cabe también mencionar la creciente presión de Washington sobre Teodoro Obiang Ngema para 
evitar que China tenga una base naval en el Atlántico. 
13 No fueron invitados los mandatarios de Burkina Faso, Eritrea, Guinea, Malí y Sudán. 
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3. Respecto a la Unión Europea, a pesar de seguir siendo el principal socio comercial, 

el primer inversor y donante de ayuda para el desarrollo del continente, su 

incapacidad para dotarse de una voz única en el escenario internacional debilita su 

influencia en unas regiones cuya inseguridad repercute muy directamente en la 

seguridad de los Veintisiete. Eso no ha impedido, en todo caso, la adopción de una 

Estrategia UE-África, así como de la Estrategia Integrada de la Unión Europea en el 

Sahel, aprobada por el Consejo Europeo el 16 de abril de 2021, y la celebración de 

cumbres al más alto nivel14, hasta llegar a la celebrada en Bruselas los días 16 y 17 

de febrero de 2022. En ella la UE presentó un nuevo plan de ayuda estimado en 

unos 150.000 millones de euros para los próximos cinco años en una multiplicidad 

de sectores que van desde la compensación por el impacto que pueda provocar 

la transición energética, hasta la respuesta a la pandemia y la creación de 

infraestructuras. Todo ello trufado de críticas africanas por la falta de concreción y 

por entender que ofrece realmente escaso dinero nuevo (en muchos casos son 

fondos ya comprometidos anteriormente, presentados en un nuevo envoltorio) y con 

un trasfondo en el que se hace patente el interés de Bruselas por no verse 

desplazada por Pekín o Moscú. 

Mientras tanto, más allá de las palabras que aparecen en los comunicados finales 

de dichas cumbres y en otros documentos —que apuntan en la dirección correcta 

de construir una «asociación renovada para la solidaridad, la seguridad, la paz y 

el desarrollo económico sostenible»—, los hechos demuestran que los campos en 

los que más acciones se terminan concretando son el de la lucha contra el 

terrorismo yihadista y el control de los flujos migratorios, dejando en un plano muy 

secundario cualquier punto de la agenda. 

Y, por añadidura, en ese terreno no siempre se siguen las directrices que emanan 

de Bruselas, sino más bien las que termina imponiendo París. Así, resulta también 

inmediato concluir que, más allá de las hipotecas acumuladas por su controvertida 

Françafrique, la defensa de sus intereses geoeconómicos (con el uranio de Níger 

en primer término) y empresariales auguran una permanencia en la zona de largo 

                                                            
14 La primera Estrategia Conjunta África-UE fue adoptada por los líderes europeos y africanos en la segunda 
Cumbre UE-África, celebrada en Lisboa en 2007. 
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plazo. Y en ese empeño, vuelve a sobresalir la apuesta militarista, que incluye la 

potenciación de las capacidades de unas fuerzas armadas y de seguridad locales 

que no se distinguen precisamente por su respeto de los derechos humanos. 

Ahora, tras el fin de la operación Barkhane y el redespliegue francés en Níger, 

la expulsión de las tropas francesas de Malí y Burkina Faso, el anuncio de 

retirada de Alemania y República Checa, la suspensión de las actividades de 

adiestramiento de la Misión de Instrucción de la Unión Europea en Malí (EUTM 

Mali)15 y la indefinición sobre el arranque de la recientemente aprobada Misión 

de Cooperación Militar de la Unión Europea en Níger (EUMPM Niger), no 

parece que la UE esté en condiciones de recuperar de inmediato ningún tipo 

de liderazgo en una zona en la que algunos gobiernos locales están mostrando 

sus claras preferencias por otros socios. Ni tampoco se vislumbra que los 

Veintisiete hayan llegado a entender que el enfoque de seguridad, y la 

insistencia en el protagonismo de los instrumentos militares, no resulta eficaz 

por sí solo para modificar unas tendencias desestabilizadoras que hunden sus 

raíces en la falta de bienestar y de derechos de la inmensa mayoría de la 

población de la región saheliana. 

 

4. La presencia de China en África y particularmente en estas regiones es 

históricamente más reciente. Pero aun así China ya rivaliza con la UE como 

primer socio comercial del continente y se ha convertido ya en el primer 

empleador extranjero y el principal suministrador de armas al África 

subsahariana, estableciendo acuerdos en materia de defensa con diversos 

Estados y adelantando así a Rusia que, desde 2014, ha firmado una veintena 

de acuerdos militares con Estados africanos. Y todo apunta a un mayor nivel de 

relaciones en el marco del ambicioso proyecto chino de La Franja y la Ruta, tal 

como se puede constatar en cada nuevo foro de cooperación China-África16. 

A diferencia de lo que otros actores externos plantean en referencia a los derechos 

humanos o la promoción de la democracia, Pekín define su acercamiento al 

                                                            
15 España figura a finales de 2022 como el primer contribuyente a esa misión, con 316 efectivos, aunque el propio 
Ministerio de Defensa ya ha anunciado que el contingente experimentará una reducción «importante» en 2023. 
16 El primero se celebró en Pekín en 2000 y el más reciente, el octavo, el 29 de noviembre de 2021. 
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continente africano como un compromiso sin fines políticos y solo centrado en 

promover el desarrollo del continente con una cooperación basada en la igualdad 

y el beneficio mutuo. De ese modo, sin tratar de imponer abiertamente su visión 

del mundo, su modelo y sus prioridades, parece ajustarse mucho mejor a las 

prioridades de los gobiernos africanos. En general, en lugar de entretenerse en 

microproyectos e iniciativas abstractas o genéricas, Pekín es más ambicioso y se 

dedica a resolver problemas concretos, cumpliendo en gran medida con los plazos 

de entrega previstos y sin practicar una injerencia en los asuntos internos tan 

notoria como la que caracteriza a Bruselas o a Washington. 

 

5. Por último, Rusia se esfuerza por recuperar y mejorar los vínculos que Moscú ya 

tuvo con el continente en la etapa de la Guerra Fría. Eso supuso, por ejemplo, que 

el comercio entre Rusia y África se incrementara un 185 % en el periodo 2005-

2015, con una atención especial en el ámbito energético (incluyendo planes para 

construir centrales nucleares), en minería y, cada vez más, en venta de armas y 

despliegue de mercenarios. 

Ese creciente nivel de relaciones ha desembocado, en octubre de 2019, en la 

celebración del I Foro Económico Rusia-África, al que asistieron 43 jefes de 

Estado y de gobierno, representantes de otros 11 países y más de 10.000 

invitados de la sociedad civil (empresarios en su mayoría). Para Moscú se trata 

de una apuesta que, a semejanza de lo que Pekín está haciendo, trata de asentar 

una relación que se fundamenta en un pasado compartido —recordando que la 

URSS jugó un papel destacado en la liberación de los pueblos africanos y se 

opuso al racismo y al apartheid— y en la generosidad rusa —condonando la 

deuda externa de algunos países africanos—. Es cierto que Rusia supone menos 

del 1 % de la inversión extranjera directa en el continente y que solo tiene armas, 

mercenarios y cereales que ofrecer. Pero también lo es que eso le permite ganar 

puntos a la vista de los intereses de algunos gobernantes locales que, como 

mínimo, buscan jugar la carta rusa para amortiguar las presiones occidentales en 

términos de defensa de los derechos humanos o de democratización. 
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Vía alternativa 

Dado que nada de lo que se ha hecho hasta ahora por parte de ninguno de los actores 

mencionados más arriba ha permitido que el Magreb y el Sahel disfruten hoy de un mayor 

nivel de desarrollo y de seguridad, y dejen de ser vistos con inquietud por sus vecinos, 

parece obligado buscar otros esquemas alternativos. De hecho, pocas dudas puede 

haber de que, si se mantiene el rumbo actual, el futuro de ambas regiones está plagado 

de nubarrones aún más oscuros. 

La estabilización del Magreb y del Sahel es necesaria, pero solo si se entiende como un 

proceso dinámico. Eso debe traducirse, primero, en un cambio de tendencia con respecto 

a la situación actual. Además, debe suponer un cambio de prioridades para colocar por 

encima no tanto la seguridad de los Estados como la seguridad humana de sus 

habitantes, atendiendo a sus necesidades más perentorias y a la neutralización de las 

amenazas que de manera más directa afectan a sus vidas. Es preciso comprender, en 

consecuencia, que la verdadera estabilidad de un territorio es la que deriva del 

convencimiento de quienes lo habitan para preservar lo que tienen y para mejorar sus 

modelos de convivencia y de resolución pacífica de sus diferencias. Es ésa la estabilidad 

a la que se debe aspirar, en un proceso que, en lugar de inclinarse por consideraciones 

geopolíticas y geoeconómicas en las que prima el enfoque securitario, opte por la 

seguridad humana, el imperio de la ley y el pleno respeto a los derechos humanos como 

guías de actuación. 

Asumir esa visión supone, asimismo, ir más allá de la mera gestión de los problemas 

para aspirar a su resolución. El primer enfoque, que ha sido el preferido hasta hoy, 

únicamente se interesa por establecer «cordones sanitarios» que encapsulen los 

problemas africanos, en un intento (cada vez más baldío) de mantenernos a salvo de lo 

que allí ocurre. En línea con este planteamiento, de carácter netamente reactivo, solo se 

actúa ante estallidos de violencia o ante sucesos que puedan poner en cuestión los 

intereses realmente prioritarios. Una fórmula que solo aspira a volver a una indeseable 

situación de partida, sin promover verdaderas soluciones estructurales. 

Es, por tanto, el segundo enfoque (el de la resolución de los problemas) el que debe 

orientar la respuesta, entendiendo la necesidad de eliminar las causas profundas que 

terminan por provocar los estallidos violentos en sociedades sin suficientes mecanismos 

de mediación, negociación y resolución pacífica de las controversias. Lo prioritario en 
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este terreno, desde una óptica esencialmente preventiva, es reducir drásticamente las 

brechas de exclusión —sociales, políticas y económicas— que posibilitan el caldo de 

cultivo en el que germina la violencia y se activan los flujos migratorios. Todo ello sin 

olvidar, lógicamente, la necesidad de cerrar definitivamente los conflictos violentos que 

salpican hoy al continente, procurando poner en marcha programas de reconstrucción 

postbélica que impidan su recaída a corto plazo. Hoy por hoy sigue siendo esta una 

asignatura pendiente en la mayoría de las sociedades aquí analizadas; pero aun 

reconociendo la complejidad de su implementación, no puede caber duda alguna sobre 

su idoneidad para impulsar esfuerzos prolongados y simultáneos en el terreno del 

desarrollo y de la seguridad. 

Y si, como demuestra la historia reciente del continente, no son consideraciones éticas 

las que movilicen la necesaria voluntad política para modificar de raíz esos esquemas, 

debería serlo al menos el puro egoísmo inteligente. Aquel que entiende tanto la 

imposibilidad del sostenimiento de un modelo desigual e injusto como la creciente 

interdependencia en un mundo globalizado en el que nuestras necesidades 

(alimentarias, energéticas…) no podrán ser cubiertas durante mucho más tiempo 

aplicando la misma fórmula. Lo que, en consecuencia, se plantea como camino no ya 

prioritario sino radicalmente obligatorio es entender que el desarrollo propio no puede 

asentarse en el subdesarrollo de nuestros vecinos y que, igualmente, nuestra seguridad 

no puede lograrse a costa de la inseguridad de quienes nos rodean. 

 
 
 
 

 Jesús A. Núñez Villaverde*
Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH) 
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Xi Jinping, el portador del anillo 

Resumen: 

Las «dos sesiones» de marzo han sido la última etapa de un largo recorrido de diez años 
de cambios, orientados a posibilitar la tercera reelección de Xi Jinping y a concentrar el 
poder en sus manos. El ciclo de transición, necesario para revertir el modelo de liderazgo 
colectivo establecido por Deng Xiaoping, ha terminado ordenadamente. Ahora bien, todo 
lo que Xi Jinping ha identificado como reforma institucional supone un cuestionamiento 
de los cambios impulsados por sus predecesores para resolver la sucesión y recolocar 
la relación del Partido con el Estado. 

Las dificultades en la sucesión, que se han identificado como propias de las dictaduras, 
no son exclusivas de los modelos autocráticos. La acentuada polarización en Estados 
Unidos —también en el resto de Occidente— debilita su posición de competidor, 
fortaleciendo la de China mientras Xi decida mantenerse en el poder. 

Con una alianza entre China y Rusia, una guerra en Ucrania, un claro desapego del sur 
global hacia Occidente y una grave crisis del modelo democrático, la ventaja de Xi Jinping 
como hombre más poderoso del mundo es una percepción que podría despuntar, 
impactando contra el equilibrio de poder establecido por el significativo desplazamiento 
simbólico. 

Palabras clave: 

Xi Jinping, sucesión, polarización, descredito democrático, legitimidad, elecciones en 
Estados Unidos, alianza sin límites, sur global, Partido Comunista de China. 
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 Xi Jinping, the ring bearer 

Abstract:

The "two sessions" in March were the last stage of a ten-year long journey of changes; 
aimed at enabling Xi Jinping's third re-election and concentrating power in his hands. The 
transition cycle, necessary to reverse the collective leadership model established by Deng 
Xiaoping, has come to an orderly end. Yet everything that Xi Jinping has identified as 
institutional reform entails a questioning of the changes pushed by his predecessors to 
resolve succession and reposition the party's relationship with the state. 
Difficulties in succession, which have been identified as inherent to dictatorships, are not 
unique to autocratic models. The heightened polarisation in the US, as well as in the rest 
of the West, weakens its position as a competitor, strengthening China's as long as Xi 
decides to stay in power. 
With an alliance between China and Russia, a war in Ukraine, a clear detachment from 
the global South and a severe crisis of the democratic model, Xi Jinping's advantage as 
the most powerful man in the world is a perception that could stand to gain, impacting 
against the balance of power established by the significant symbolic shift. 

Keywords:
Xi Jinping, succession, polarisation, democratic disrepute, legitimacy, US elections, 
boundless alliance, Global South, Communist Party of China. 
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La larga marcha de Xi Jinping no ha terminado 

El pasado 10 de marzo, Xi Jinping fue nombrado presidente de la República Popular 

China y comandante del Ejército Popular de Liberación por unanimidad en el plenario de 

la Asamblea Popular Nacional. El máximo órgano legislativo le otorgó todos los votos de 

sus miembros presentes, 2952 apoyos1. Nadie se opuso a la renovación ni se abstuvo. 

La orquestada ceremonia de investidura para un tercer mandato adjudicaba también a 

Xi Jinping, por primera vez, el derecho a reclamar el título de hombre más poderoso del 

mundo. 

Pocas personas en la historia han reunido bajo su control tantos, tan disciplinados, tan 

compactos y tan eficaces mecanismos de poder durante un tiempo indefinido. Por otra 

parte, no hay alternativa al dominio del Partido Comunista de China ni posibilidad alguna 

de que surja. Tampoco, dentro del partido-Estado, hay opción alguna que pueda 

cuestionar a Xi. 

Xi Jinping ostenta el título de núcleo del Partido, como en su día Mao. Por lo tanto, 

también es el rector del pensamiento y doctrina del Partido. Sus discursos crean el 

lenguaje, otorgan significado a las palabras, definen conceptos nuevos y reajustan los 

viejos, establecen el marco de pensamiento y generan la legitimidad de toda la estructura 

desde arriba. Xi ocupa una posición privilegiada de mediador entre el pasado, el presente 

y el futuro; entre el pueblo, su lucha y el Partido; entre el Estado y el Partido; entre la 

teoría y la práctica. Realmente es el mediador de todos los vínculos de poder, porque 

todos terminan en su círculo. 

En la China Popular toda fuente de poder brota de una persona. Todo depende de Xi: la 

legalidad, los tribunales, la Administración y sus nombramientos, el Gobierno, el Partido, 

las Fuerzas Armadas, la reforma institucional, la disciplina interna, la lucha contra la 

corrupción y, además, el componente cognitivo asociado a la interpretación de la historia: 

su destino, su articulación con la acción política e ideológica del Partido Comunista, su 

equilibrio con la doctrina y la filosofía de la praxis del socialismo con características 

chinas. Los mandarines le observan con envidia. 

                                                            
1 En la primera elección de Xi como presidente en 2013, de los 2956 delegados de la Asamblea Popular 
Nacional que votaron solo uno lo hizo en contra y tres se abstuvieron. En 2018 —como este 2023, en su 
tercer mandato—, la renovación de Xi Jinping como presidente obtuvo la unanimidad de la ANP, sin 
votos en contra o abstenciones. 
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En sus dos anteriores mandatos, Xi ha promovido ordenadamente las reformas precisas 

para fundar una nueva legitimidad. Simultáneamente, ha conquistado la complicidad de 

la nación china, convencida de la justicia y necesidad del nuevo modelo de liderazgo. Xi 

también ha ido apartando a sus posibles rivales y cubriendo los puestos donde se 

concentra el poder con sus fieles seguidores. 

Las «dos sesiones»2 de marzo terminaron con la designación de la cúpula del poder en 

la Administración del Estado, después de que los cargos del Partido se hubieran 

renovado durante el anterior mes de octubre. Xi Jinping culminó su revolución interna 

redistribuyendo las figuras en el tablero para, concentrando su influencia personal en 

todas partes, construir una nueva era para la China Popular. 

Las «dos sesiones» han sido la última etapa de un largo recorrido de diez años de 

cambios, orientados a posibilitar la tercera reelección de Xi y a concentrar el poder. El 

ciclo de transición, necesario para revertir el modelo de liderazgo colectivo establecido 

por Deng Xiaoping, ha terminado ordenadamente, sin alterar la estabilidad y sin 

resistencia. La sintonización de todo el proceso de reformas trasmite una sensación de 

armonioso cambio natural, que surge inevitablemente del curso vital del Partido 

Comunista para recomponer el equilibrio del mundo, con Pekín en el centro. 

Ahora bien, todo lo que Xi Jinping ha identificado como reforma institucional supone un 

cuestionamiento de los cambios impulsados por sus predecesores. Deng Xiaoping, Jiang 

Zemin y Hu Jintao pretendieron separar el Partido del Estado y regular la sucesión. Sin 

embargo, Xi ha restablecido una estructura de poder donde el Consejo de Estado, 

Gobierno de la China Popular, se ocupa de desempeñar solo funciones de 

implementación política y burocráticas, bajo una estricta fiscalización del Partido. Como 

resultado, las líneas de acción de las políticas de gobierno estarán bajo control y 

coordinadas desde lo más alto de la cúpula, sin mucho espacio para el debate y la 

fricción. El modelo supone, de alguna manera, una reinstauración del liderazgo personal 

propio de los viejos tiempos. El peligro de la esclerosis del poder y de la estructura 

                                                            
2 Durante las «dos sesiones» (lianghui), celebradas en marzo, tienen lugar simultáneamente las 
plenarias de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino (CCPPCh) y de la Asamblea Nacional 
Popular de China (ANP). Las dos sesiones tienen una duración aproximada de dos semanas y ocupan 
cada año un lugar prioritario en la agenda política china. El CCPPCh es el máximo órgano político 
consultivo, mientras que la ANP ejerce el poder ejecutivo bajo el control del Partido. Cada cinco años, 
después del Congreso Nacional del Partido, en las dos sesiones se elige a los dirigentes de los 
organismos estatales; entre ellos, del Consejo de Estado, Gabinete o Gobierno de China. 
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productiva podría acentuarse con el paso del tiempo. No obstante, no es prudente 

desdeñar la capacidad de aprendizaje y adaptación del Partido Comunista de China, que, 

con cien años recién cumplidos, ha sabido unir a la nación para disponerla, como gran 

potencia, a disputar la primacía mundial. 

Por otra parte, el totalitarismo comunista chino identificó la sucesión del liderazgo de Mao 

como un peligroso talón de Aquiles para su continuidad en el poder. Decidido a afrontar 

la debilidad del sistema, Deng Xiaoping reconfiguró las normas, pautas, mecanismos, 

costumbres y cultura del Partido para evitar la concentración desmedida de poder en una 

sola persona y facilitar la sucesión. Un modelo de liderazgo colectivo facilita la transición 

desde dentro, al instaurar un mecanismo competitivo y estructurado por normas. Las 

luchas internas han estado encauzadas por soportes institucionales y los relevos en la 

cúpula han sido aceptados sin excesivo ruido y con pocas tensiones. Regresar a un 

modelo de liderazgo personal puede provocar otra vez, con el paso del tiempo, la 

esclerosis del régimen y tensiones en la sucesión: viejas vulnerabilidades que 

amenazarían el ritmo de ascenso que ha venido manteniendo la China Popular. La larga 

marcha de Xi no ha terminado, su final no está escrito todavía. 

Todo lo que tenga que pasar estará concertado por Xi Jinping, que ha demostrado saber 

citar, parar, templar, cargar y mandar en el Partido Comunista. Embarcándolo en el 

embroque, Xi ha desviado su trayectoria política, obligándolo a girar alrededor de su eje, 

alrededor de su persona, sin perder el sitio y con los pies juntos. Xi Jinping ha sabido 

entender cómo pisar el terreno para conseguir, cargando la suerte con el cuerpo entero, 

que el Partido le siga y renuncie a intentar llevárselo por delante. Ha conseguido poner 

al Partido de su mano con el cuello redondo y la nariz en la vertical, pero la faena no ha 

terminado, queda por ver el resultado de la suerte suprema de la sucesión. 

El relevo en la Secretaría General del Partido Comunista de China (PCCh), en las 

presidencias de sus comisiones y en los cargos supremos de la RPCh será una decisión 

del propio Xi. Su influencia se extenderá más allá del momento del cese, porque él sabe 

que la pervivencia de su legado depende del éxito de la sucesión. Todavía no ha llegado 

la hora de designar heredero, pero el delfín del emperador nada ya en el gran estanque 

de su soberano. 



459

b
ie

3

Xi Jinping, el portador del anillo 

Andrés González Martín 
 

Documento de Análisis  43/2023  6 

El relevo de Xi será fácil o difícil, antes o después, dependiendo de los resultados que 

China consiga durante la próxima década en su competencia con los Estados Unidos. 

La cuestión dará que hablar dentro de diez años, y posiblemente empezaremos a ver 

cómo se plantea poco antes del XXII Congreso del Partido Comunista de China. Mientras 

tanto, es prudente vigilar el estanque del emperador y el brillo de su anillo. 

En la democracia liberal la legitimidad del poder no depende esencialmente de su 

eficacia, sino de su control institucional; para el Partido Comunista de China, el orden 

político fundamental es precisamente el inverso. Los resultados mandan siempre que no 

debiliten la centralidad del Partido, porque la funcionalidad de la praxis es la ortodoxia 

revolucionaria. La inusual concentración de poder en la persona de Xi, incluso en la 

República Popular China, puede entenderse como una respuesta a una singular misión 

dentro de un destino: la movilización de todas las energías de China para colocarla en 

condiciones de alcanzar la primacía mundial antes del centenario de la República 

Popular en 2049. El legado de Xi depende de ello. 

 

La marcha fúnebre de los Estados desunidos es corta 

Cuestionar la primacía entre los poderosos del presidente estadounidense, en un 

momento de peligrosa competencia entre grandes potencias, puede traducirse como una 

comprometida toma de posición. Asignar el privilegio al secretario general del Partido 

Comunista de China sería dar algún paso más, asumiendo una provocadora apuesta 

frente a un dilema delicado, especialmente desde el propio Occidente. 

El poder se ejerce en el tiempo; siendo el tiempo, probablemente, el más relevante factor 

político y estratégico. Xi Jinping tiene ventaja, tiene más tiempo. Procede de una familia 

longeva. Su padre, Xi Zhongxun, murió con ochenta y nueve años y su madre cumplirá 

noventa y siete en noviembre. Con estos antecedentes, cabe esperar que Xi pueda 

superar los noventa años. Aceptando esta previsión, el actual hombre central del partido-

Estado comunista chino podría ejercer el poder otros veinte años. En sus dos primeros 

mandatos ha conocido a tres presidentes de los Estados Unidos, y en el futuro podría 

conocer, desde su posición, entre tres y cinco más. 

Las dificultades en la sucesión, que se han identificado como propias de las dictaduras, 

hemos podido ver que no son exclusivas de los modelos autocráticos. El calendario 
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electoral marca los tiempos políticos y estratégicos en las democracias, pero ahora 

vemos que puede afectar a su legitimidad. La fractura política y social en Occidente es 

tan grave como para convertir el proceso electoral en un multiplicador de la amenaza de 

injerencia y en un momento de especial debilidad. 

En varias ocasiones, las elecciones en Estados Unidos han provocado confusión y 

tensión, pero nunca tanta como en las pasadas presidenciales. La dramática fricción en 

el traspaso de poder y el asalto al Capitolio generaron un escenario impensable. Una 

democracia radicalmente polarizada se enfrenta a momentos especialmente difíciles 

durante los procesos electorales, que pueden terminar con movimientos de protesta, 

actos subversivos, insurrecciones y violencia política. 

Disparar el conflicto interno en sociedades abiertas pero divididas y enfrentadas es fácil, 

sobre todo cuando se tiene tiempo y paciencia para buscar la ocasión oportuna. 

Especialmente es fácil en un mundo interdependiente donde las partes están vinculadas 

por los flujos de la globalización y las cadenas de producción internacionales. 

En este contexto, las elecciones pueden dejar de ser soporte de legitimidad democrática 

para convertirse en soporte de su cuestionamiento. En Estados Unidos pueden 

desencadenar un grado de ansiedad tan alto como para bloquear el funcionamiento de 

las instituciones, abriendo una ventana de oportunidad para sus adversarios. Las 

tensiones políticas en las democracias no solo surgen como consecuencia del relevo en 

el poder. Muchos consideran que las instituciones democráticas viven alteradas en una 

permanente campaña electoral. Xi no tendrá que renunciar a su mandato como en su 

día hizo Richard Nixon ni se verá sujeto a un juicio político como Clinton y Trump. 

La democracia estadounidense asiste a un deterioro de la relación entre la mayoría y la 

minoría. Los vínculos fundamentales y fundacionales se han difuminado y lo que se 

manifiesta es la enemistad. La profunda enemistad puede llegar a ser insoportable. La 

densidad del desacuerdo brota como amenaza para el sistema político; comienza a 

percibirse el peligro de que la competencia entre los partidos deje de ser por representar 

a la nación para convertirse en una competencia por la nación misma3. La situación es 

                                                            
3 El discurso «The Continued Battle for the Soul of the Nation», pronunciado por el presidente Biden el 1 
de septiembre de 2022 en el Parque Histórico Nacional de la Independencia de Filadelfia, Pensilvania, 
un lugar de especial significado político para los Estados Unidos, es suficientemente significativo para 
descubrir el grado de crispación que vive el país: 
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tan difícil como para que la guerra civil estadounidense sea el punto de comparación y 

referencia. 

La polarización extrema puede generar frustración y sensación de impotencia en las 

democracias y proyectar una imagen de incapacidad en el exterior. Por otra parte, el 

descrédito del sistema democrático puede alimentarse desde fuera exacerbando las 

contradicciones y, además, con una posibilidad de acción subversiva inadvertida; tanto 

más inadvertida cuanto más sea una dinámica de la propia sociedad democrática. Los 

adversarios no tendrían que molestarse en provocar un enfrentamiento interno, porque 

sin hacer nada está ahí. La acentuada polarización en Estados Unidos —también en el 

resto de Occidente— debilita su posición de competidor, fortaleciendo la de China 

mientras Xi decida mantenerse en el poder. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la RPCh, hace apenas unas semanas, publicaba 

en su página web un informe titulado El estado de la democracia en los Estados Unidos, 

20224. El documento destaca la creciente polarización partidista, subrayando el 

desacuerdo entre demócratas y republicanos en aspectos sustanciales relacionados con 

la base de votantes, la ideología y la identidad: «Los dos partidos se ven no solo como 

oponentes políticos, sino también como una amenaza para el país. Estados Unidos de 

América se ha convertido en los Estados desunidos. La discordia entre las dos Américas 

se profundizaba día a día»5. 

Además, la narrativa del Ministerio de Exteriores chino pone en cuestión la legitimidad 

de su rival para movilizar a sus aliados contra el autoritarismo en cualquier parte del 

                                                            
«Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very 
foundations of our republic. MAGA forces are determined to take this country backwards to an 
America where there is no right to choose, no right to privacy, no right to contraception, no right to 
marry who you love. 

They promote authoritarian leaders, and they fan the flames of political violence that are a threat to 
our personal rights, to the pursuit of justice, to the rule of law, to the very soul of this country. They 
look at the mob that stormed the United States Capitol on January 6th, brutally attacking law 
enforcement, not as insurrectionists who placed a dagger to the throat of our democracy, but they look 
at them as patriots. 

And they see their MAGA failure to stop a peaceful transfer of power after the 2020 election as 
preparation for the 2022 and 2024 elections. They tried everything last time to nullify the votes of 
81 million people. This time, they’re determined to succeed in thwarting the will of the people» 
(Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/09/01/remarks-by-
president-bidenon-the-continued-battle-for-the-soul-of-the-nation/). 

4 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. The State of 
Democracy in the United States: 2022. 20 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjbxw/202303/t20230320_11044481.html 
5 Idem. 
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mundo, denunciando una visión en blanco y negro. China quiere proyectar una imagen 

de potencia pacífica mientras asigna a los Estados Unidos el papel de gran 

desestabilizador global. El mensaje puede ser atractivo con la guerra de Ucrania de 

fondo. 

Mientras tanto, en Europa se manifiesta preocupación. En 2020, el tema principal de la 

Conferencia de Seguridad de Múnich fue el cuestionamiento de Occidente, tanto desde 

dentro como desde fuera. El informe de la conferencia, titulado Westlessness, expone 

un desolador panorama donde incluso se cita la veterana decadencia de Occidente de 

Oswald Spengler6. Westlessness reconoce la ausencia de Occidente como fruto de una 

crítica pandemia de identidad, unida a un desplome de prestigio. 

Un año después, en 2021, la Conferencia de Múnich quiso mirar solo un poco más allá, 

Beyond Westlessness7. Pocas semanas después de su investidura, el presidente Biden 

anunciaba en la Conferencia de Múnich que América volvía a Europa. Doce meses 

después del «America is back», Europa no sabe por cuánto tiempo, comenzaba la guerra 

en Ucrania. 

En 2022, los organizadores del destacado encuentro anual en Múnich sugieren empezar 

por olvidar la impotencia aprendida8. Se reconoce que el agotamiento de Occidente 

genera una sensación de impotencia colectiva para gestionar los retos globales. El punto 

de partida son unas democracias liberales abrumadas por la sensación de incapacidad. 

La cadena de crisis y desafíos que se acumulan desde hace años alimenta el desánimo, 

que sugiere que nada puede hacerse para promover un cambio positivo9. El resultado 

                                                            
6 «A century ago, Oswald Spengler published his book The Decline of the West (Der Untergang des 
Abendlandes), in which he predicted the impending decay and ultimate fall of Western civilization. Today, 
“the West” is the subject of a new declinist literature, as a cottage industry of politicians, pundits, and 
public intellectuals has produced speeches, books, reports, and articles discussing the decay of the 
Western project» (MUNICH SECURITY CONFERENCE. Munich Security Report 2020:  Westlessness. 
Disponible en: https://securityconference.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf). 
7 MUNICH SECURITY CONFERENCE. Beyond Westlessness: A Readout From the Munich Security 
Conference Special Edition 2021. Febrero de 2021. Disponible en: 
https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/Munich_Security_Brief_Beyond_
Westlessness_MSC_Special_Edition_2021_210224.pdf 
8 MUNICH SECURITY CONFERENCE.  Turning the Tide, Unlearning Helplessness: Munich Security 
Report 2022. Febrero de 2022. Disponible en: 
https://securityconference.org/assets/02_Dokumente/01_Publikationen/MunichSecurityReport2022_Turni
ngtheTide.pdf 
9 «In the 1960s, psychologists Martin Seligman and Steven Maier first described a phenomenon they 
referred to as “learned helplessness.” [ …] Seligman and his colleagues were reminded of symptoms in 
depressed people, suspecting that clinical depression is the result of a real or perceived lack of control 
over the outcome of a situation. A person who comes to believe that nothing they do will make any 



463

b
ie

3

Xi Jinping, el portador del anillo 

Andrés González Martín 
 

Documento de Análisis  43/2023  10 

es un Occidente «clínicamente» deprimido o «cínicamente» deprimido, acostumbrado a 

conformarse con subsistir en un escenario de volatilidad, incertidumbre, complejidad y 

ambigüedad. 

La respuesta del sur global a la guerra en Ucrania complica más la situación. La rebelión 

del sur ha irritado a una parte de la opinión pública estadounidense, que no comprende 

su reacción frente a una invasión «colonialista» rusa. El sur global quiere mantener 

distancia de un enfoque ideológico del conflicto. Quiere evitar verse arrastrado a una 

elección con graves consecuencias y riesgos. Cuanto más lejos del centro esté un país, 

cuanto menor sea su capacidad de influir en la política global, más incentivos tendrá para 

evitar los costes de posicionarse y limitar sus opciones. Lo más sensato es que decida 

cubrir sus apuestas10. 

Merece la pena tener también presentes los recientes éxitos diplomáticos de China. La 

mediación china entre Arabia Saudí e Irán, la conversación telefónica de los presidentes 

chino y ucraniano y la designación de un enviado especial a Ucrania prueban la voluntad 

y capacidad de la China Popular para dirigir procesos de dialogo, respondiendo a las 

expectativas que genera su influencia. 

La debilidad de la democracia liberal como modelo se percibe en todas partes. 

Annus horribilis 

En febrero de 1972, el presidente Nixon fue el primero en visitar la China Popular para 

poner en marcha un difícil proceso de recomposición de las relaciones diplomáticas. En 

mayo de ese mismo año, Brézhnev y Nixon firmaban en Moscú los acuerdos de las 

primeras conversaciones del Tratado de Limitación de Armas Estratégicas (SALT I). El 

presidente Nixon estaba reconociendo la paridad del poder de Estados Unidos con el de 

la URSS; al mismo tiempo, se acercaba a la China Popular. Los dos movimientos 

configuraron el más trascendente giro geopolítico de la Guerra Fría. Pocos meses 

                                                            
difference is likely to show symptoms of stress, apathy, or fatalism, refrain from difficult voluntary actions, 
and stick to unhealthy patterns of behaviour» (Idem). 
10 Cubrir una apuesta es una estrategia eficaz para evitar pérdidas ante las contingencias posibles 
derivadas de nuestras decisiones, supone una diversificación de la inversión o de la apuesta ante los 
hipotéticos resultados futuros. Se basa en realizar apuestas adicionales por los resultados opuestos a los 
que se había apostado inicialmente, con el objetivo de crear un beneficio seguro sin importar el resultado 
del evento. 
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después, comenzaron las Conversaciones de Ginebra, que culminaron, tras diez años 

de guerra, con la retirada de las Fuerzas Armadas estadounidenses de Vietnam el 29 de 

marzo de 1973. 

La percepción que generaría la retirada de Vietnam fue precedida por un completo 

replanteamiento geoestratégico, que permitiría, en enero de 1979, el reconocimiento y el 

establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la República Popular 

China. Ese mismo mes, Deng Xiaoping visitó Washington. Poco después, el 

vicepresidente Walter Mondale devolvería la visita, culminando un rediseño crucial, que 

no hubiera sido posible sin una fractura previa entre la URSS y China continental. 

A pesar del éxito, 1979 se recuerda en Estados Unidos como un annus horribilis. Una 

continua pérdida de posición acumulada durante la década, una larga crisis económica 

iniciada con el alza del precio del petróleo provocada por la guerra del Yom Kipur, la 

crisis de los misiles en Europa iniciada con el despliegue de los SS-20 soviéticos y la 

concatenación de amenazantes acontecimientos durante 1979 socavaron la confianza 

en el futuro del poder estadounidense. La victoria de la Revolución Islámica en la Persia 

del sah, la toma de la embajada de Estados Unidos en Teherán, el triunfo del golpe de 

Estado de Sadam Hussein en Irak, el asalto de terroristas radicales islamistas a la gran 

mezquita de La Meca, la invasión soviética de Afganistán, el comienzo de la yihad global, 

el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua y el activismo guerrillero en 

Centroamérica, reunidos en un solo año, convirtieron 1979 en un momento de pésimos 

augurios. 

Ahora bien, el impacto moral no duró tanto como para anular los efectos de los avances 

imperceptibles debajo de la superficie. En 1989, solo diez años después del annus 

horribilis, caía el Muro de Berlín y en Pekín las movilizaciones en la plaza de Tiananmén 

terminaban con una dura represión. Estados Unidos ganaba la Guerra Fría, comenzando 

su momento hegemónico. 

De nuevo, Estados Unidos se enfrenta simultáneamente a un repliegue de su poder en 

el exterior, a una pérdida de pulso interno y a un ascenso, aparentemente inevitable, de 

otra gran potencia. Pero el realismo de Henry Kissinger y la atrevida determinación de 

Nixon no inspiran a quienes identifican a China y a Rusia, al mismo tiempo, como 

adversarios estratégicos. 
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Además, Estados Unidos vive la peor inflación en cuarenta años, la mayor caída real de 

los salarios en cuarenta años, los precios más altos registrados del combustible, el mayor 

aumento de precios en los alimentos desde 1979, la peor escasez de mano de obra en 

la historia, la peor ola de delincuencia de este siglo y el endeudamiento público más 

elevado de la historia, alcanzado el tope legal de 31,4 billones de dólares (un billón es 

un millón de millones, en inglés es ‘trillion’ o ‘a thousand billion’). Esto podría provocar 

en junio un incumplimiento del pago de la deuda del Tesoro estadounidense, lo que 

arrastraría al mundo a una profunda crisis financiera11. La desastrosa huida en 

Afganistán y la prolongada guerra en Ucrania también entran en el escenario. 

Las relaciones entre China y Rusia son mejores hoy que en cualquier otro momento. 

Desde luego, son mejores que durante la alianza chino-soviética en la década de 1950, 

cuando el comunismo chino forjó una alianza ideológica con Moscú. Durante el breve 

momento unipolar, con el viento a favor, no se vislumbró el peligro que ahora acecha: la 

alianza sin límites de Pekín y Moscú. Cuando hubiera sido más fácil, no se intentó impedir 

un complicado acercamiento. Cuando se disfrutaba de una situación privilegiada de 

dominio, se imaginó que podía ser para siempre. La peor pesadilla de Henry Kissinger 

es hoy una realidad. 

Con una alianza entre China y Rusia, una guerra en Ucrania, un claro desapego del sur 

global y una grave crisis del modelo democrático, la ventaja de Xi Jinping sobre el resto 

es una percepción que podría despuntar, impactando contra el equilibrio de poder 

establecido por el significativo desplazamiento simbólico. La prelación de los líderes 

políticos en relación con su poder es neutra entretanto no se cuestione. Por consiguiente, 

no es el orden sino su modificación lo que virtualmente actúa como contrapeso en la 

balanza del statu quo. 

                                                            
11 «El límite de deuda es un tope al monto total de dinero que el Gobierno federal puede tomar prestado 
para cumplir sus obligaciones financieras. Como Estados Unidos tiene déficits presupuestarios —lo que 
significa que gasta más de lo que percibe mediante impuestos y otros ingresos—, tiene que pedir 
préstamos enormes para pagar sus cuentas. El límite de la deuda impide al Tesoro emitir nuevos 
instrumentos de deuda para pagar sus obligaciones y la consecuencia terminaría siendo la incapacidad 
de pago por falta de efectivo. Eso significa que el Tesoro no tendría dinero suficiente para saldar sus 
cuentas, incluidos los intereses y otros pagos que debe a los titulares de bonos, los funcionarios, los 
militares, los jubilados, proveedores, etc.» (RAPPEPORT, Alan. «EE. UU. alcanzará el límite de deuda 
del gobierno hoy. ¿Cuán grave será?», The New York Times. 19 de enero de 2023. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/es/article/limite-deuda-economia-usa.html). 
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El reconocimiento de Xi Jinping como el hombre más poderoso del mundo es una 

alteración que recoloca el centro del mundo para ponerlo debajo de sus pies. El impacto 

de la nueva posición de privilegio del presidente de la República Popular China 

dependerá de lo rápido que esta se asuma y de la respuesta que genere. Por tanto, las 

consecuencias del golpe de efecto no dependen fundamentalmente de su fuerza inicial. 

Los efectos y su continuidad en el tiempo, provocados por un intuido desplazamiento del 

liderazgo, variarán en función de la evaluación, juicio, pautas y replanteamientos políticos 

y estratégicos de compensación del resto de los actores internacionales. 

En cualquier caso, descubrir en la mano de Xi Jinping el brillo del anillo no cambia de 

golpe la relación de poder en el mundo. Sin embargo, el deslumbrante fulgor en su mano, 

exclusivo de los nigromantes, otorga alguna ventaja, en la medida que permite descubrir 

claramente el secreto que su portador oculta: «Un anillo para gobernarlos a todos. Un 

anillo para encontrarlos. Un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas»12. 

 

Conclusiones 

En noviembre de 2024, independientemente de las preferencias de las convenciones 

nacionales demócrata o republicana, las elecciones en Estados Unidos estarán 

afectadas por una peligrosa polarización. Es posible que de nuevo veamos a Biden y 

Trump compitiendo por la nación. El presidente electo será investido en enero, pero para 

millones de estadounidenses será una dolorosa imposición. No sabemos quién será, 

pero enfrente tendrá a Xi Jinping. 

En la próxima década la competencia entre las grandes potencias la protagonizarán Xi 

Jinping y otros por determinar. Xi será el hombre más influyente en la historia de los 

próximos diez años, si su salud no lo impide. 

Más aun, la guerra de Ucrania ha reforzado su posición. La alianza sin límites entre Pekín 

y Moscú, junto con la clara intención del sur global de no tomar posición, ofrece a Xi la 

posibilidad de mediar desde atrás. Mientras, Estados Unidos insiste en mantener un 

enfrentamiento entre la democracia liberal y la autocracia, debilitando sus opciones 

diplomáticas y el necesario acuerdo interno a largo plazo. Occidente puede entender la 

                                                            
12 TOLKIEN, John R.R. El señor de los anillos. Círculo de Lectores, Barcelona, 1991. 
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defensa de Ucrania, durante algún tiempo, como la de un sistema internacional regido 

por normas, pero muchos otros piensan que es solo la defensa de una hegemonía liberal 

anglosajona. 

Es posible que el mayor riesgo para la seguridad de los Estados Unidos en las próximas 

dos décadas se encuentre en los propios Estados Unidos. La polarización y la 

radicalización afectarán inevitablemente a la política exterior estadounidense y a su 

posición en el mundo. Ciertamente, Estados Unidos no es una democracia cualquiera, y 

la inestabilidad de su sistema político afecta a todos, siendo especialmente peligrosa 

para sus aliados y amigos. 

 
 

 Andrés González Martín*
Teniente coronel de Artillería 
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La visión mundial de China y el XX Congreso del PCCH 

Resumen: 

El XX Congreso del PCCH, que se celebró prácticamente a los cien años de su fundación 
en Shanghái en 1921, ha consolidado la indiscutible concentración de poder en la figura 
de Xi Jinping, que ejerce cada vez más un liderazgo sin contrapesos, que algunos 
colocan en la estela del ejercido por Mao Zedong. 

El líder chino se ha hecho un traje a la medida con la elección de un Comité Central de 
afines y un Buró Político que son los más fieles a su liderazgo.  

Su mensaje universalista de raíz confuciana desea proyectar una nueva gobernanza 
mundial de raíces chinas. Entre sus objetivos destacan unas Fuerzas Armadas en 
condiciones de combatir y ganar, una sociedad moderadamente próspera en el 
horizonte de 2035, un nuevo modelo de desarrollo con énfasis en la demanda interna 
y la innovación tecnológica, un sistema internacional multipolar y una globalización 
equilibrada. 

Sobre Taiwán, el presidente Xi dijo que China continuará luchando contra el separatismo, 
cuyo objetivo es la independencia de Taiwán, y reiteró que China no renunciaba al uso 
de la fuerza para el logro de la reunificación. 

Aunque se detecta un cierto apaciguamiento en la amplia y compleja agenda bilateral 
chino-estadounidense, las espadas seguirán en alto por largo tiempo. 
 

Palabras clave: 

República Popular China, Partido Comunista Chino, Xi Jinping, XX congreso del PCCH, 
Taiwán. 
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China’s World Vision and the 20th PCCH Congress 

Abstract:

The XX Congress of the CCP, which was held practically one hundred years after its 
founding in Shanghai in 1921, has consolidated the indisputable concentration of power 
in the figure of Xi Jinping, who increasingly exercises leadership without counterweights, 
which some place in the wake of that exercised by Mao Zedong. 

The Chinese leader has made a tailor-made suit for himself with the "election" of a like-
minded Central Committee and a Political Bureau that are the most loyal to his leadership. 

Its Confucian-rooted universalist message wishes to project a new world governance with 
Chinese roots. Among its objectives are Armed Forces capable of fighting and winning, 
a moderately prosperous society on the horizon of 2035, a new development model with 
an emphasis on domestic demand and technological innovation, a multipolar international 
system, and balanced globalization.  

On Taiwan, President Xi said that China would continue to fight separatism, which aims 
at Taiwan's independence, and reiterated that China would not renounce the use of force 
to achieve reunification. 

Although some appeasement is detected in the broad and complex Sino-US bilateral 
agenda, the swords will remain high for a long time. 

Keywords:

People's Republic of China, Chinese Communist Party, Xi Jinping, 20th Congress of the 

CCP, Taiwan. 
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 Introducción 
 
En 2012, Xi Jinping llegó a la cúspide de la nomenclatura de la República Popular China. 

Sucedía a dos presidentes, como Jiang Zemin y Hu Jintao, más dedicados a consolidar 

y gestionar las reformas que a convertir a China en un líder global. Más bien, ambos 

dirigentes se situaban en lo que podemos llamar una dirección colegiada, en la estela de 

Deng Xiaoping, para evitar la deriva autoritaria y personalista del maoísmo, con errores 

tan nefastos para la población como el Gran Salto Adelante (1957) y la Revolución 

Cultural (1966). 

Con la política de reformas y de apertura al exterior, a partir de 1978, China sube 

peldaños de manera acelerada en dirección del mercado y de una cierta liberalización, 

hasta convertirse en la fábrica del mundo y segunda economía del planeta. En China 

la reforma y la apertura han estado siempre limitadas al ámbito económico. Ya lo dijo 

con claridad Zhao Ziyang, el antiguo primer ministro y secretario general del PCCH 

(1987): «Lo que estamos poniendo en práctica son las zonas económicas especiales, 

no zonas políticas especiales», donde se cuestionara el camino emprendido por China 

a partir de 1949. 

Después del XVIII Congreso del PCCH (2012), con Xi Jinping como presidente de la 

República Popular, secretario general del partido y presidente de la Comisión Central 

Militar del PCCH, el país da un salto cualitativo en términos de personalización del poder 

y control del partido comunista como no se conocía desde los tiempos de Mao, acorde 

con el sueño que Xi Jinping había diseñado para China, tanto en lo que atañe al modelo 

de desarrollo interno, como en relación con el papel e influencia de China en el mundo. 

Un sueño hecho de grandes logros en el interior, con énfasis en un desarrollo de calidad, 

y de una aspiración no escondida al liderazgo mundial. 

La lucha contra la corrupción será, asimismo, central en la hoja de ruta de Xi Jinping, lo 

mismo que la modernización del Ejército Popular de Liberación, «un ejército capaz de 

combatir y ganar», y una visión de la historia milenaria de China que Xi Jinping no duda 

en hacer compatible con el marxismo leninismo. Con Xi Jinping se está lejos de la cautela 

de Deng Xiaoping al abordar las grandes cuestiones: «Hay que tomarse el tiempo 

necesario y no revelar las cartas con que uno cuenta», decía con frecuencia el padre de 

la reforma. Quizás esta prudencia de Deng venía de su afición a un juego de cartas tan 

complejo en su desarrollo como el bridge, al que Deng era gran aficionado. Los tiempos 
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de Xi Jinping son otros: tiempos de dominio y poder personal, refrendado por los suyos 

congreso tras congreso, y una visión del mundo que debe no poco a la historia de China. 

El «sueño» de Xi Jinping se ha plasmado en la constitución del PCCH como «el 

pensamiento de Xi Jinping para el socialismo con características chinas en la nueva era». 

Como es sabido, en la constitución del PCCH figuran los aportes ideológicos y prácticos 

que han ido construyendo el comunismo chino y la República Popular en el último siglo, 

a saber: el marxismo leninismo, el pensamiento de Mao Zedong, la teoría de Deng 

Xiaoping, las tres representaciones, el concepto científico del desarrollo y el pensamiento 

de Xi Jinping para el socialismo con características chinas en la nueva era. Una lista 

aparentemente simple, pero que envuelve todo un ritual y, desde luego, una jerarquía. 

El marxismo leninismo, como ideología de cabecera y legitimación, la igualación de Mao 

y Xi Jinping, que aportan cada uno su pensamiento, un escalón más abajo la teoría de 

Deng (sorprendente, siendo el padre de la reforma) y, en último término, las tres 

representaciones de Jiang Zemin, al que no se nombra, ni tampoco a Hu Jintao, padre 

del concepto científico del desarrollo. La nueva era de Xi Jinping no podía ser sino global, 

como prueba su megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda o Iniciativa de la Franja y la 

Ruta, aunque el presente y el futuro de la globalización hayan sido puestos en entredicho 

por la pandemia, la guerra de Ucrania y dos de sus consecuencias más inmediatas, como 

la crisis energética y alimentaria, además de las tensiones globales que el conflicto ha 

generado.  

China tiene desde antiguo una visión del mundo y de la historia, hasta el punto de que 

determinados debates de los últimos cien años, por fijar un marco temporal, han 

encontrado raíz y respuesta en acontecimientos acaecidos en las distintas dinastías que 

se han sucedido a lo largo de la historia milenaria de China o en los pensadores, filósofos 

y moralistas, que han marcado la política, la cultura o los hábitos sociales del país. 

Ningún país afronta hoy el día a día de la política con referencias a acontecimientos 

remotos de su propia historia. Es una especificidad de China, que también se ha dado 

con frecuencia en la etapa maoísta, de marcado carácter revolucionario y, a priori, más 

bien dada a hacer tabla rasa del pasado. 

Xi Jinping tiene una visión de China y del mundo, como la tuvo el propio Mao, aunque 

con contenidos y objetivos diferentes. Mao se inclinó del lado de la URSS en plena 

Guerra Fría y ello se tradujo en la puesta en práctica de políticas revolucionarias dentro 
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y fuera del país. El maoísmo fue una etapa de fuerte impulso revolucionario en la reciente 

historia de China. Revolución en el interior, colectivismo en el campo y en la industria y 

movilización permanente de las masas con una enorme carga de violencia y sectarismo, 

que Mao utilizó como una huida hacia adelante contra sus enemigos en el PCCH, tanto 

en el Gran Salto Adelante, como en la Revolución Cultural, así como en las frecuentes 

campañas orquestadas desde el interior del partido contra los enemigos y desafectos a 

la línea oficial. 

 

El expansionismo revolucionario de Mao Zedong 

El objetivo de la revolución plasmó también en aventuras en el exterior de corte radical 

y violento, a través del Departamento de Relación con el Exterior (Zhonglianbu) del 

partido comunista y de los servicios de la inteligencia militar. Con una voz teórica, como 

la muy radical Revista de Pekín y el Libro Rojo iluminando a miles de adeptos hasta 

caer, por la vía de las alabanzas más desmesuradas al Gran Timonel, en el mayor de 

los ridículos. El maoísmo tuvo en aquellos años algo de exótico y magnético, que 

encandiló, incluso, a sectores de la derecha, el mundo universitario y numerosos 

grupúsculos de ultraizquierda con nulo o escaso sentido crítico y conocimiento de lo 

que realmente pasaba en China. En mayo del 68 se gritaba en París: Marx es el profeta, 

Marcuse su intérprete y Mao su espada. 

Al menos en cuatro continentes se materializó el apoyo de China a los movimientos 

revolucionarios del momento —en Asia, África, Europa y América—, provocando el 

contagio ideológico, el desencadenamiento de la violencia y constituyendo, a veces, 

una amenaza real para la estabilidad de algunos países. La expansión del maoísmo en 

el mundo no es bien conocida. No se ha estudiado con profundidad y rigor académico. 

A la sinóloga Julia Lovell debemos que se haya avanzado, gracias a su libro Maoism. 

A Global History, en el estudio de ese despliegue revolucionario chino en el mundo. 

Los archivos chinos han estado escasamente disponibles, a pesar de la 

desclasificación que se produjo en 2003, y la opacidad permanece en gran medida, 

principalmente, en lo que se refiere a los años 1950-1970. En Vietnam, Filipinas, 

Malaya (hoy Malasia), Indonesia, Nepal, India, Camboya, Birmania (hoy Myanmar), 

Perú (con el muy radical y violento Sendero Luminoso de Abimael Guzmán) o 

Zimbabue, entre otros, la actividad, más o menos oculta, del maoísmo revistió gran 
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importancia. Además de la decisiva intervención de los «voluntarios chinos» en la 

guerra de Corea en el otoño de 1950, que sirvió para evitar la derrota de Kim Il-Sung 

en los primeros meses de la guerra.  

Mao y su entorno quisieron dejar constancia de su visión de la revolución y de su 

oposición, no solo a los EE. UU., sino también a la URSS, con la que el desencuentro 

era cada vez mayor. El papel de China en Europa no tuvo el alcance que en Asia o 

América, ni tampoco las mismas connotaciones violentas y desestabilizadoras. El 

impacto fue más bien marginal y limitado al mundo universitario e intelectual y a 

pequeñas organizaciones políticas y sindicales de ultraizquierda. Las Brigadas Rojas en 

Italia, la Fracción del Ejército Rojo en Alemania o la Izquierda Proletaria en Francia, entre 

otros, llegaron a cometer atentados y actos violentos.  

El mundo intelectual no estuvo a la altura, especialmente en Francia, donde con escaso 

espíritu crítico se ensalzó sin mesura la Revolución Cultural. El cine, la literatura, la 

prensa y la TV, el ensayo, la cátedra y hasta la moda se dejaron influir por la China del 

Gran Timonel. Es claro que la frivolidad, el desconocimiento y la marejada de mayo del 

68 fueron el caldo de cultivo ideal para retorcer unos acontecimientos que los chinos 

eran los primeros en sufrir. Con un tono bastante sarcástico y sin piedad, el profesor 

François Hourmant, de la universidad de Angers, en su libro Les années Mao en 

France, fustiga la falta de lucidez de los primeros nombres de la intelectualidad francesa 

al alabar «la ausencia de sectarismo de Mao, su tolerancia y su rechazo a la represión». 

Exactamente lo contrario de lo que sucedía en China en aquellos momentos.  

Como señala la sinóloga Anne Cheng en la presentación del libro colectivo que ha 

dirigido, titulado Penser en Chine, el ascenso de China como potencia económica, 

geopolítica y militar valida un tema central de la propaganda china: «el retorno con 

fuerza de su pasado imperial… aunque la República Popular se haya construido en 

ruptura radical y revolucionaria con un pasado calificado de feudal y rechazado en 

bloque, sobre todo, entre la instauración de la República Popular (1949) y el estallido 

de la revolución cultural (1966)». El pasado ha tenido gran peso en China, ya sea 

político, filosófico o moral y hoy China utiliza su historia como vehículo de afirmación 

en el mundo. 
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La visión china del mundo 

Si hace medio siglo Confucio podía ser denostado como la suma de todos los males de 

la vieja sociedad, hoy con la progresiva recuperación de la historia por el gobierno, el 

partido, las universidades, las empresas y los medios de comunicación, Confucio está 

de regreso y los cuadros del partido profundizan en su pensamiento y en sus enseñanzas 

morales y políticas, sin ver asomo de contradicción con el marxismo leninismo, inscrito 

en primer lugar en la constitución del PCCH. En Asia es frecuente el sincretismo religioso 

y por eso ahora también se practica en la segunda economía del mundo el sincretismo 

ideológico. Hasta el punto de que la punta de lanza institucional para la difusión de la 

lengua y la cultura china en el mundo son los Institutos Confucio, de los que existen 

alrededor de quinientos instalados en numerosos países. 

Es algo que se veía venir, porque los chinos respetan y conocen su historia. Saben, 

asimismo, que el peso e influencia de un país en un mundo globalizado necesitan de 

algo más que la simple cuenta de resultados de las empresas, el saldo de los 

intercambios con el exterior o la salud del sistema financiero, por esenciales que estos 

sean. Incluso la innovación tecnológica, en la que China ha puesto tanto énfasis, se 

vende mejor cuando se ve como el resultado del largo camino de una vieja cultura, que 

desde la división, la ocupación extranjera, la guerra, la miseria y el caos ha subido 

peldaños hasta convertirse en la segunda economía del mundo. 

China, el país del centro, el imperio del medio, con toda su inmensidad geográfica y 

humana, siempre ha tenido una visión del mundo, enraizada en su historia y civilización. 

Creo que resulta oportuno interesarse por esta visión de largo alcance en un momento 

crucial de la historia del mundo y del ascenso imparable de China, por muchos que sean 

los interrogantes que puedan plantearse en torno a la segunda economía del planeta. La 

pandemia, la difícil recuperación económica, la guerra de Ucrania, la crisis energética y 

alimentaria y la inflación que han generado nos colocan ante un escenario lleno de 

incertidumbres, con la globalización en crisis y los valores de la gobernanza post 

Segunda Guerra Mundial cuestionados por China y la Federación Rusa, así como por 

numerosos países emergentes. La decadencia de Occidente es objeto de debate, la 

praxis política discurre por cauces no democráticos en muchos países y parece llegada 

la hora de las autocracias. 
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El primer dato que sorprende y fascina de China es la continuidad de su historia y 

civilización, desde hace más de tres milenios, así como su inmensidad geográfica y 

humana. China, Asia nororiental y los países de la cuenca del Pacífico van a configurar 

y modular más que ningún otro grupo de países el siglo XXI. A finales del siglo XIX 

algunos analistas ya señalaban que la era del Pacífico estaba en marcha y que el centro 

del poder, que hasta entonces había radicado en Europa, iba a desplazarse hasta la 

región Asia-Pacífico en política, economía, ciencia y cultura. Hasta el punto de que el 

que fuera secretario de Estado norteamericano entre 1898 y 1905, John Hay, escribió a 

comienzos del siglo XX que el Mediterráneo era el mar del pasado, el Atlántico el del 

presente y el Pacífico sería el del futuro. 

En aquella época, dos potencias emergentes de la región, los EE. UU. y Japón, 

marchaban en esa dirección. No obstante, las tensiones geopolíticas y territoriales 

aparcaron ese proceso. La primera y la segunda guerra mundiales, sobre todo, esta 

última, pusieron en pie un mapa geopolítico distinto, con la Guerra Fría como telón de 

fondo, expresión de la rivalidad entre EE. UU. y la URSS. Tras la desaparición de la 

URSS y el bloque de países afines de Europa oriental, la hegemonía norteamericana, 

acompañada por el ascenso de Japón y el éxito de las reformas en China y en los 

llamados cuatro tigres, han hecho que la idea de un desplazamiento del eje del poder 

hacia la región Asia-Pacífico se abriera camino de nuevo. Ahora ya con China como 

segunda economía del mundo y actor global de primer orden. 

En Asia se da la mayor concentración de poder económico y militar de nuestros días. 

Basta recordar que en Asia nororiental convergen las tres primeras economías del 

mundo (EE. UU., China y Japón) y que en la misma región cuatro potencias nucleares 

(EE. UU., China, Rusia y Corea del Norte) ponen de relieve hasta qué punto la paz y la 

seguridad internacionales, así como la economía global, dependen de la estabilidad de 

esa parte del mundo, además de India y Pakistán, asimismo potencias nucleares en el 

sur y el oeste de Asia. Las tensiones geopolíticas y territoriales abundan en Asia 

nororiental, como la desnuclearización de la península de Corea, el contencioso chino-

japonés (también Taiwán las reclama) sobre las islas Diaoyu/Senkaku, la cada vez más 

preocupante cuestión de Taiwán, la compleja gestión del Hong Kong postcolonial y más 

al sur el problema del mar de China Meridional, en el que China se muestra intratable en 

la cuestión de la soberanía y solo parece dispuesta a hablar de cooperación con los 
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demás países ribereños en lo tocante a la explotación de los recursos. China se ha 

apropiado de facto el mar de China Meridional con más que dudosos títulos jurídicos. 

Hasta ahora, los países de la región han privilegiado el diálogo y la cooperación, pero 

los errores de cálculo o una crisis mal gestionada pueden afectar a la paz y la seguridad 

internacionales y crear turbulencias en la economía global. La inquietud crece, asimismo, 

en EE. UU. y Japón al contemplar la diplomacia agresiva de China en un área de tanta 

relevancia para la libertad de navegación y el tráfico de mercancías. 

Es bien sabido que la continuidad es un rasgo fundamental de la historia de China y de 

su civilización, a pesar de la significativa ruptura que supuso la proclamación de la 

República Popular en 1949 e, incluso, antes cuando en 1911 se produjo la desaparición 

del sistema imperial y se proclamó la República. Tan fuerte y anclada está la continuidad 

que un buen conocedor de China, el historiador francés Bernard Brizay, publicó en 2018 

un libro, cuyo título es suficientemente explicativo de esa continuidad: Los treinta 

emperadores que han construido China. Entre ellos, con evidente ironía, cinco que 

pertenecen a la China posimperial, es decir, posteriores a 1911: Sun Yat Sen, Chiang 

Kai Shek, Mao Zedong, Deng Xiao Piing y Xi Jinping, que se añaden a los 204 

emperadores de las 26 dinastías chinas anteriores a 1911. Al fin y al cabo, en términos 

temporales, muchas dinastías han durado en el tiempo más que las repúblicas que se 

han sucedido desde 1911, la República Popular incluida. 

China ha sido siempre una potencia continental. Una gran masa de tierras instalada en 

el corazón de Asia. Sus fronteras históricas son muy parecidas a las de hoy, con un fuerte 

ritmo expansivo durante la dinastía manchú Qing entre 1644 y 1911. Igualmente, el 

mismo acervo lingüístico, cultural y civilizacional ha impregnado su historia durante más 

de tres milenios. Las escasas salidas de China al exterior no han sido demasiado 

significativas. El mandato del cielo (Tianming) legitimaba el ejercicio del poder en la 

China imperial y también el mal uso de esa legitimidad estaba en el origen de los cambios 

dinásticos, que con frecuencia se producían por una revuelta campesina, que fue, en 

suma, lo que hizo Mao, utilizando al máximo el campesinado de un país eminentemente 

rural como China y dejando de lado el proletariado industrial, como vanguardia de la 

revolución. De ahí arranca la visión del socialismo con características chinas, manejada 

desde hace décadas por los dirigentes chinos. El mandato del cielo como forma de 

responsabilidad política en la China imperial nos resulta hoy poco vertebrada, 
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institucionalmente hablando, pero conviene señalar que ha resultado muy eficaz a la hora 

de posibilitar el cambio político, dando así entrada a nuevos actores. Por lo demás, el 

mandato del cielo no está tan lejos de la expresión latina vox populi, vox dei. 

El emperador, el hijo del cielo, era la cúspide del sistema conocido como Tianxia, es 

decir, «todos bajo el cielo», dejando fuera a los bárbaros, los Estados tributarios y los 

pueblos sometidos. Por eso carecía la China imperial de un ministerio de Asuntos 

Exteriores, que por definición sirve para tratar entre iguales. China era una rígida sociedad 

armónica de carácter confuciano, en la que el poder se ejercía con benevolencia y 

humanidad (ren, virtud fundamental en el pensamiento chino). La armonía confuciana 

tenía un carácter universalista y eso sirve hoy a la china de Xi Jinping en sus pretensiones 

globales, incluso como elemento susceptible de superar el individualismo occidental. 

Conviene, sin embargo, no olvidar que en las relaciones confucianas la posición de cada 

uno viene dada por la relación con el que te precede lo mismo que con el que te sigue. 

Una relación, por tanto, menos armónica e igualitaria de lo que parece. Tianxia, es decir, 

todos bajo el cielo, supone una centralidad en la que no todos participan de la misma 

manera. 

Aunque Xi Jinping hace constantes referencias a la nación china, como elemento 

vertebrador, resulta interesante constatar que la condición de chino no la daba la raza. 

El nacionalismo identitario no ha sido determinante en la historia de China. De ahí que 

numerosos pueblos que no eran han (chinos, étnicamente hablando), situados en los 

confines de las inmensas fronteras de imperio (los jurchen, los kitan, los liao, los 

mongoles, los manchúes) hayan fundado dinastías a lo largo de los siglos, para ser 

absorbidos después por la lengua, la cultura, el pensamiento o las manifestaciones 

espirituales y artísticas de la civilización china. Entre ellas, la idea de Tianxia y la de 

centralidad, que ya asignaban a China un papel determinante en la historia del mundo. 

Centralidad que la poderosa China de hoy busca con ahínco, lógicamente sobre bases 

más modernas.  

Ciertamente estas ideas de la China imperial no son trasladables a la sociedad 

internacional de nuestros días, pero ayudan a Xi Jinping a lanzar su mensaje 

universalista de raíz confuciana, que el dirigente chino desea proyectar en una nueva 

gobernanza mundial de raíces chinas. En la cuestión de los valores, la China de Xi 

Jinping y la Rusia de Putin (y bastantes países emergentes) hablan de la decadencia de 
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Occidente y también coinciden en el rechazo de valores como la libertad individual, el 

pluralismo, la diversidad, el Estado de derecho y la democracia representativa. Bien es 

verdad que China está mejor armada ideológicamente que Rusia y lo hace con mayor 

grado de sofisticación que el autócrata ruso, tan solo obsesionado por resucitar el imperio 

de los zares y por el empleo de la fuerza bruta. 

Llamativo resulta, además, que China defienda valores específicamente chinos, cuando 

la primera mención en la constitución del PCCH es al marxismo leninismo, ideología 

europea donde las haya, que viene del idealismo alemán, los análisis de Marx sobre el 

funcionamiento del capitalismo y los escritos de Lenin sobre el poder y la revolución. Más 

europeas no pueden ser estas ideas, a menos que de lo que se trate es de mantener el 

régimen autoritario imperante a través del partido (96 millones de miembros) y el aparato 

del Estado. A partir de Deng Xiaoping quedó claro el sí rotundo a las reformas 

económicas y la negativa a un cambio político de calado, que llegó a esbozarse en los 

años ochenta, pero que no vio la luz por la masacre de Tiananmen y el hundimiento de 

la URSS. 

En este sentido, antes de analizar el XX Congreso que acaba de concluir, merece la 

pena recordar el contenido del discurso que pronunció Xi Jinping, el 18 de octubre de 

2017, en el XIX Congreso del PCCH. Un discurso de 66 páginas, en el que había mucho 

de la retórica habitual de los congresos de los partidos comunistas, pero en el que había, 

asimismo, bastantes claves para entender el papel y los objetivos de China en esta etapa 

de globalización, cuando China se postula como líder global. 

Xi Jinping se presentó, desde su llegada al poder en 2012, como un reformador y un 

luchador contra la corrupción, pero de un talante bien distinto al padre de las reformas, 

Deng Xiaoping, menos dado a la visibilidad interna e internacional que el presidente Xi, 

aunque con más carisma y aprecio entre la población. Xi Jinping es un presidente y 

secretario general de corte tecnocrático, pero también es un gobernante de signo 

marcadamente autoritario. Un presidente con un sueño para China y la revitalización del 

país, a modo de un american dream, pero asentado sobre valores orientales o, más bien, 

específicamente chinos. Un modo también de escapar al Estado de derecho y las 

libertades. El discurso abordó tanto las cuestiones internas como las internacionales, con 

énfasis en el papel central del partido en el gobierno, en las Fuerzas Armadas y en la 

sociedad, cuando se cumplían los 96 años de su fundación en Shanghái. Xi Jinping 
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quiere colocar las Fuerzas Armadas chinas al más alto nivel de calidad en el mundo. Un 

Ejército Popular de Liberación, que esté en condiciones de combatir y ganar, como el 

propio presidente y secretario general ha dicho con claridad.  

El gran objetivo expresado por Xi Jinping, en lo que se refiere a la economía, es hacer 

de China una sociedad moderadamente próspera en el horizonte de 2035, precisando 

que el socialismo chino había entrado en una nueva era y que en 2049 China sería una 

sociedad socialista moderna, realmente avanzada y armónica. A partir de ahí, China se 

convertiría en un líder global, destacando que China, en cuanto al desarrollo económico, 

había transitado de una fase de crecimiento rápido a otra orientada al logro de un 

desarrollo de calidad. En suma, pasar del made in China, como fábrica del mundo, al 

«creado y diseñado en China». Una nueva etapa, pues, en su modelo de desarrollo, con 

énfasis en la demanda interna y la innovación tecnológica. 

En las cuestiones que tienen que ver con la comunidad internacional, la paz, la 

seguridad, la diplomacia y las relaciones internacionales es donde más se reflejó la 

visión del mundo del presidente chino, con clara y reiterada presencia de conceptos 

confucianos, como la armonía y su propuesta de una comunidad internacional que pueda 

vivir en una paz duradera, con seguridad y prosperidad universal compartidas y capaz 

de crear un mundo limpio e inclusivo. 

Como es habitual, Xi Jinping hizo referencia a la reunificación con Taiwán y la puesta en 

práctica de la fórmula «un país, dos sistemas», cuyo funcionamiento está resultando 

problemático en Hong Kong, lo que complica, obviamente, su aplicación práctica en 

Taiwán. Los taiwaneses, acostumbrados al régimen democrático y de libertades de la 

isla desde hace tres décadas, ven con inquietud que la larga mano de Pekín no se 

detiene ante nada en Hong Kong y que el mecanismo «un país, dos sistemas» podría 

acabar convirtiéndose en «un país, un sistema». 

El presidente abogó por el diálogo entre iguales, la diversidad y la multipolaridad y defendió 

una globalización equilibrada, así como la liberalización del comercio. Reiteró los cinco 

principios de la coexistencia pacífica. Nadie, dijo, puede hacer frente solo a los grandes 

retos del momento, como la falta de energía, la pobreza, las zonas de conflicto, el 

terrorismo, la ciberseguridad o las enfermedades infecciosas. Como sus predecesores, 

reiteró que China no busca la hegemonía, ni la expansión, expresando también su apoyo 

a las Naciones Unidas. Aunque reafirmó que China busca una política independiente de 
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paz, no dejó de subrayar que defenderá siempre sus legítimos intereses, como se ha 

visto en los recientes choques armados con la India, las amenazas a Taiwán, la mano 

dura en el Hong Kong posbritánico y su intransigencia en la cuestión del mar de China 

Meridional. 

El nuevo orden global al que aspira el presidente Xi Jinping es una especie de nueva 

Tianxia, donde no habrá un centro rector, como sucedía en la China imperial, ya que el 

orden internacional no puede ser jerárquico. Solo habrá Estados que se respetan y un 

orden de coexistencia igualitaria, aunque la diplomacia del presidente Xi Jinping con sus 

vecinos es más bien autoritaria en su formulación y pretensiones. La nueva Tianxia 

trasciende las concepciones sinocéntricas y eurocéntricas, lo que es una manera de 

dejar de lado Occidente y sus valores, en cuyo centro están el individuo, el Estado de 

derecho, las libertades y la democracia representativa. Valores que otros países 

asiáticos, como Japón, la República de Corea o Singapur, entre otros, comparten. Al fin 

y al cabo, la democracia representativa no es solo cuestión de valores. Es también un 

mecanismo institucional para la gobernanza y la alternancia en el poder por vía electoral. 

Según el filósofo Chen Lai (Renmin Ribao, 2015), los valores de la civilización china 

presentan cuatro características particulares: la responsabilidad se antepone a la 

libertad, el deber está por encima de los derechos, el grupo social es antes que el 

individuo, la armonía se impone al conflicto. Algo que no siempre corrobora la larga y 

convulsa historia de China, ni las complejas relaciones con alguno de sus vecinos. En 

todo este esquema es determinante la importancia de un concepto confuciano como la 

armonía, a menudo invocada por las autoridades chinas. De esa necesaria armonía se 

deriva el fortalecimiento del papel de China en el mundo y también se justifica el poder y 

la disciplina dentro del PCCH. Confucio decía que hay que obedecer al poder como se 

obedece a los padres. Las ideas de Confucio son una ética de proximidad (en las 

relaciones con la familia y la sociedad), que ahora se amplían en un marco de vigencia 

universalista. En suma, todo este rearme ideológico de raíces autóctonas (extrañamente 

compatible con el marxismo leninismo) refuerza las instituciones del país bajo el 

liderazgo del partido comunista en esta nueva era del socialismo con características 

chinas.  
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Influencia, liderazgo y hegemonía 

Como señaló el presidente Xi Jinping en el XIX Congreso del PCCH (octubre de 2017), 

la República Popular China aspira al liderazgo global. El ascenso de China desde 1978 

ha sido constante, hasta convertirse en un actor global de primer orden, con influencia 

creciente en todos los ámbitos y en todos los continentes. De todos modos, de la 

influencia y el liderazgo a la hegemonía va un trecho que China tardará en recorrer, si es 

que alguna vez lo hace. La cuestión ha interesado a historiadores y analistas de las 

relaciones internacionales. Paul Kennedy señala los tres factores que resultan 

fundamentales para el liderazgo: una economía capaz de satisfacer necesidades, una 

gran capacidad militar y logística y una administración capaz de vertebrar el país. 

En China se dan estos tres elementos, pero con grandes vulnerabilidades internas y 

periféricas, que se derivan tanto de la naturaleza de su sistema político, como de 

desequilibrios de carácter territorial-identitario (Tíbet, Xinjiang) y otros que tienen que ver 

con el agotamiento de su modelo de desarrollo o la compleja relación con sus vecinos 

en la región indopacífica, además de con los EE. UU., la UE y Rusia. Hasta ahora, China 

ha asentado su poder en el soft power con vistas al logro de tres objetivos: mantener un 

entorno no hostil para el desarrollo económico, reducir la dependencia de EE. UU. y 

extender cada vez más su influencia en el mundo. 

Ante el cortoplacismo y el América First del presidente Trump con el abandono del Trans 

Pacific Partnership (TPP), China se ha ido convirtiendo en un defensor del 

multilateralismo, la libertad de comercio y la lucha contra el cambio climático (las palabras 

no impiden que siga siendo uno de los grandes contaminantes), además de lanzar la 

Asociación Económica Integral Regional o el megaproyecto de la Nueva Ruta de la Seda 

(Belt and Road Initiative). Con el presidente Biden la agenda bilateral no ha cambiado y 

va de las cuestiones arancelarias y comerciales hasta las tecnológicas, humanitarias y 

estratégicas, a las que se ha añadido la guerra de Ucrania con la crisis energética y 

alimentaria que ha generado. Las relaciones chino-norteamericanas serán más 

previsibles con el presidente Biden, pero no sustancialmente diferentes. Como ha dicho 

el presidente norteamericano, China es un competidor de los EE. UU., pero no 

necesariamente un país con el que se esté abocado a entrar en un conflicto militar, al 

que empujaría la llamada trampa de Tucídides, conforme al modelo histórico de la guerra 
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del Peloponeso (s. V a.  C., Esparta contra Atenas), tal como explicita el analista Graham 

Allison en su libro Destined for war.  

Es claro también que la relativa normalidad pospandemia y la recuperación económica 

en curso, alterada por el conflicto ucraniano, va a cambiar algunas prioridades de la 

globalización, como la interdependencia, la deslocalización, la reindustrialización y la 

división internacional del trabajo. Particularmente, el debate del desacoplamiento 

(decoupling), al que los chinos llaman tuo gou, obligará a que los países presten más 

atención al riesgo que entraña poner en manos de China no solo los avances 

tecnológicos (microchips) con mayor incidencia en los mercados e incluso en la industria 

ligada al sector de la defensa, sino la producción de material sanitario sin mayor 

sofisticación, como ha ocurrido durante la pandemia con las mascarillas, todas ellas 

inicialmente fabricadas en China, sin que los países avanzados estuvieran en condición 

de dar una respuesta sanitaria urgente a algo tan básico como la protección que brindan 

las mascarillas. 

China ha sido siempre una potencia continental, sin una gran experiencia militar reciente 

(con las excepciones de la lucha contra la ocupación japonesa, la guerra civil con los 

nacionalistas del Guomindang, la de Corea y otros conflictos de menor alcance con India, 

Rusia o Vietnam, además de los periódicos choques militares en el estrecho de Taiwán). 

Cuando se aspira al liderazgo global también son importantes la ideología y los valores, 

que China presenta como alternativa al mundo surgido después de la Segunda Guerra 

Mundial. Se ha dicho que la ideología y los valores son los lubricantes del liderazgo 

global, así como un sistema de alianzas, de los que hay numerosos ejemplos en la 

historia. 

Asia ha sido, sin embargo, un continente refractario a las alianzas, que requieren un 

cierto grado de homogeneidad y valores compartidos, que no han estado tan 

presentes en Asia como en Europa. Como señala Henry Kissinger: «The political and 

economic map of Asia illustrates the region’s complex tapestry». Más que por la vía de 

las alianzas militares, China aprovecha las oportunidades que brinda la conectividad, 

la innovación y la financiación de proyectos de infraestructuras, que constituyeçn una 

pesada carga financiera para los países de África o América Latina y les hacen, de 

algún modo, dependientes de China. Es lo que se ha dado en llamar la «trampa de la 

deuda». Además, China ha ido adquiriendo cada vez mayor peso en el sistema de las 
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Naciones Unidas, especialmente en las agencias especializadas que tienen que ver 

con el desarrollo. 

Aunque la visión de China no es rupturista, el objetivo no del todo confesado es reorientar 

el sesgo de la sociedad internacional más de acuerdo con los valores de su propia 

historia y civilización. Sin pisar demasiado el acelerador, ya que China, si bien no está 

satisfecha con el sistema de Naciones Unidas, ni con el funcionamiento de la sociedad 

internacional tras la Segunda Guerra mundial, no es menos cierto que el éxito de las 

reformas, su proyección a nivel global y el creciente bienestar de la población han hecho 

de China, segunda economía del mundo, uno de los principales gestores y beneficiarios 

de la globalización. La ruptura no ha de ser la carta preferida por los chinos. La 

competición ideológica y militar de la URSS con el mundo occidental solo produjo 

momentáneos dividendos. La URSS fracasó y desapareció, porque la economía no 

funcionó y descuidó el bienestar de la población. Exactamente lo contrario de lo que 

viene haciendo China desde 1978. China sabe manejar los tiempos y ganar peso y 

presencia gradualmente, sin más arma (hasta ahora) que el soft power y el objetivo del 

desarrollo económico para el país más poblado del planeta. 

Unidad, estabilidad y desarrollo serán necesarios durante bastante tiempo todavía para 

crear la sociedad próspera a que aspiran los dirigentes chinos. Su diplomacia deberá 

estar a la altura de los retos del momento y buscar más la cooperación que la 

confrontación. Algunos comportamientos de China resultan hoy bastante inquietantes, 

especialmente con sus vecinos en un tema tan sensible como el mar de China 

Meridional. La alianza estratégica AUKUS, configurada por Australia, Reino Unido y 

EE. UU. es el resultado de la inquietud producida en la región indopacífica por el ascenso 

de China, las amenazas a Taiwán, el mar de China Meridional y su acercamiento a los 

pequeños Estados isleños del Pacífico. 

 

China y la guerra de Ucrania 

En contra de la idea bastante extendida entre analistas, políticos y medios de 

comunicación, con Francis Fukuyama a la cabeza, de que la democracia liberal se 

extendería en el mundo después de la desaparición de la URSS y sus satélites, más bien 

se observa empíricamente lo contrario, es decir, que estamos ante lo que Larry Diamond 
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denomina una «recesión democrática». Más allá de los países democráticos, el resto del 

mundo ha experimentado la involución más que otra cosa, con amplio espacio para los 

regímenes autoritarios y la aparición de los populismos a ambos extremos del espectro 

político. Dicho esto, hay que poner en perspectiva lo que está sucediendo en Ucrania, 

donde están en juego los valores democráticos y su supervivencia, lo mismo que 

cuestiones territoriales, geopolíticas y de seguridad, en el entorno de una gran potencia 

autocrática y agresora, como es la Federación Rusa, acompañada en sus ambiciones 

globales por la China de Xi Jinping, aunque no sean pocas las diferencias entre los dos 

países. 

China, segunda economía del mundo, es también uno de los máximos beneficiarios de la 

economía global, mientras Rusia, más allá de sus grandes recursos naturales y su 

potencial militar convencional (de dudosa eficacia en Ucrania), nuclear y espacial, es una 

economía lastrada por la ineficiencia y la corrupción. El estancamiento de la economía rusa 

resulta aún más evidente cuando se comparan los cambios experimentados por el PIB de 

los dos países. Hace 30 años el PIB de ambos era comparable, mientras hoy el PIB 

de China es diez veces el de Rusia. Asimismo, China representa el 20 % en el comercio 

exterior ruso y Rusia solo pesa el 2,5 % en el comercio exterior de China. 

Putin, formado en la Guerra Fría, desprecia los valores occidentales, que considera 

decadentes, y mira en dirección de Asia Central, China, África o América Latina, 

buscando coincidencias e intereses compartidos. El primero de ellos, un frente 

geopolítico antioccidental, como se ha visto en su actitud hacia la OTAN, la UE y los 

EE. UU. Por otro lado, Putin ha jugado desde tiempo atrás con las divisiones en el seno 

de la UE y con la alta dependencia del gas ruso de países como Alemania o Austria, 

entre otros, y con lo que considera la debilidad estructural y militar de Europa, que el 

conflicto ucraniano ha puesto al desnudo. Sin la voluntad de resistir a Putin militarmente 

que mostraron desde el primer momento EE. UU. y Gran Bretaña, la «operación 

especial» para acabar con Ucrania habría sido un éxito, como ocurrió con Georgia, 

Crimea y el Dombás. Cuando se deja hacer a un autócrata la primera vez, siempre hay 

una segunda parte de consecuencias dramáticas. 

Afortunadamente, la cohesión interna de la OTAN y la UE se ha reforzado y el 

compromiso de asistencia militar y humanitaria de la UE, lo mismo que en la aplicación 

de las sanciones, es una realidad. Como ha señalado Josep Borrell: «La guerra de 
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Ucrania ha sido el despertar geopolítico de Europa». Quedan lejos las frases del 

presidente Macron de que «la OTAN estaba en estado de muerte cerebral» y de que «no 

se debe humillar a Rusia», resucitando una vieja prioridad diplomática de Francia desde 

el siglo XIX. Europa ha descuidado su defensa y la población se ha dedicado a cobrar 

«los dividendos de la paz» en la forma de un Estado de bienestar cada vez con mayor 

presupuesto. Es el momento de hacer una pedagogía a favor de los gastos de defensa, 

sin los cuales la sostenibilidad de las democracias puede estar en peligro, como se ha 

visto.  

Al hilo de la guerra de Ucrania, China y Rusia han reforzado su sintonía y sus 

coincidencias. Su amistad se ha calificado de fuerte como una roca y parecería por ello 

que su visión de la sociedad internacional es coincidente. La realidad, sin embargo, es 

más compleja. El rechazo a EE. UU., a la UE y a los valores occidentales ha aproximado 

a los dos gigantes de Eurasia, que ya vivieron en tiempo de Mao una etapa de gran 

proximidad y otra, que se tradujo en un profundo desencuentro, que puso a los dos 

países al borde de la guerra. Dicho esto, la mirada de China a la sociedad internacional 

es bien diferente. China es un actor fundamental de la economía global, papel del que 

Rusia está muy lejos. 

Hasta ahora, China ha asentado su ascenso en el poder blando y privilegia la unidad en 

la estabilidad, el desarrollo de calidad, la innovación y una cierta forma de armonía 

universal de raíz confuciana. Esa es su tarjeta de visita para la gobernanza mundial. 

Rusia, por el contrario, es cualquier cosa menos un país cuyo ascenso esté ligado al 

poder blando. Queda patente en su bárbara aproximación a la guerra de Ucrania, en la 

que se conduce como un Armagedón sin límites ni cortapisas: la destrucción y la 

aniquilación por sistema, ya sean infraestructuras o personas. En el otro extremo y 

movida por sus intereses globales, China está abocada a una visión menos agresiva de 

sus intereses y prioridades, salvo, quizás, en la cuestión de Taiwán. No se ha desligado 

de Putin, pero se advierte una cierta incomodidad en la toma de posición inicial de China.  

En Naciones Unidas, China ha continuado respaldando al presidente Putin, pero de 

manera algo matizada, optando por la abstención y quedándose fuera, por tanto, de las 

mayorías que han apoyado las resoluciones de condena de Rusia por la invasión de 

Ucrania, sobre todo en la Asamblea General. En el Consejo de Seguridad, en el Consejo 

de Derechos Humanos, en la Organización Mundial de la Salud, en el Tribunal 
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Internacional de Justicia China ha dado su apoyo a Rusia, del mismo modo que el 

ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, cuando al inicio de la invasión expuso un plan 

de cinco puntos para la resolución del conflicto por el diálogo, en el que señalaba que 

debían ser tomados en consideración los intereses de seguridad de todas las partes y 

que las cinco ampliaciones de la OTAN hacia el este estaban en la raíz del conflicto. El 

apoyo de China a Rusia tiene carácter estratégico (energía por armas) y no será fácil 

que China se desmarque de esa posición, si bien la duración de la guerra, la violencia 

de las operaciones militares contra toda clase de objetivos, lo mismo que la amenaza de 

emplear el arma nuclear, los crímenes de guerra cometidos y las violaciones de los 

derechos humanos están produciendo alguna incomodidad en los dirigentes chinos. 

Además, la guerra ha sumido a China en la contradicción: los cinco principios de la 

coexistencia pacífica, que vertebran la política exterior china desde los años cincuenta 

del siglo XX, entre ellos el respeto a la soberanía y la integridad territorial y la no 

injerencia en los asuntos internos han sido pisoteados por Rusia de manera flagrante. 

Por otro lado, la duración de la guerra, mucho más allá de lo esperado, y el particular 

desarrollo del escenario bélico, convertido en guerra híbrida, sin duda han dado pie a 

China para acometer alguna reflexión, que podría ser de utilidad en Taiwán, caso de que 

Pekín optara por el uso de la fuerza para la reunificación. Los chinos saben que la mejor 

guerra es la que se gana sin combatir. Taiwán es una isla, una gran economía y una 

potencia tecnológica (superior a China en el desarrollo de microchips), además de poder 

contar, en su caso, con el apoyo de países como EE. UU. y Japón. Los errores de cálculo 

han conducido a lo largo de la historia a resultados inesperados, tanto en el mismo 

escenario del combate como en las consecuencias políticas de una «operación especial» 

poco madurada.  

 

El XX Congreso del PCCH 

En 1956 en Moscú tenía lugar el XX Congreso del PCUS, que ha pasado a la historia 

como el punto de arranque de la desestalinización, con amplio y duradero impacto en el 

comunismo chino, y el pasado 16 de octubre iniciaba sus trabajos el XX Congreso del 

PCCH, que ha supuesto la entronización casi vitalicia de Xi Jinping, elegido para un 

tercer mandato como secretario general del Partido Comunista y como presidente de su 

Comisión Central Militar, que proporciona al titular de ese puesto un control absoluto 
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sobre el Ejército Popular de Liberación. Una sólida plataforma de poder, que también 

subraya la preponderancia del partido sobre el poderoso estamento militar. 

Este XX Congreso se celebra prácticamente a los cien años de la fundación del PCCH 

en Shanghái en 1921. Durante ese periodo se han sucedido veinte congresos, a veces 

en condiciones muy difíciles a la vista de la convulsa historia de China, sobre todo con 

anterioridad a 1949, por los enfrentamientos entre nacionalistas y comunistas, la invasión 

japonesa a partir de 1937 hasta 1945 y la guerra civil entre 1945 y 1949, que concluye 

con el triunfo comunista y el establecimiento de más de dos millones de seguidores de 

Chiang Kai Shek en Taiwán. Siete congresos se celebraron antes de la fundación de la 

República Popular en 1949, tres durante la etapa de Mao y los diez restantes han 

desbrozado el camino a la política de reformas y apertura al exterior, a partir del tercer 

pleno del XI Comité Central que es cuando Deng Xiaoping introduce su paquete de 

reformas, que ha marcado la trayectoria ascendente de China hasta hoy. 

Además de la indiscutible concentración de poder en la figura de Xi Jinping, que ejerce 

cada vez más un liderazgo sin contrapesos, que algunos colocan en la estela del ejercido 

por Mao Zedong, el por tercera vez secretario general se ha hecho un traje a la medida 

con la elección de un Comité Central (378 miembros entre titulares y suplentes) de afines 

y un Buró Político (25), de los que 7 constituyen su Comité Permanente, máximo órgano 

de poder en China, que son los más fieles a su liderazgo. El próximo marzo se abrirá un 

nuevo periodo de sesiones de la Asamblea Popular Nacional y en ella Xi Jinping se 

convertirá en presidente de la República Popular por tercera vez y será también en ese 

momento cuando el actual primer ministro, Li Keqiang, deje su puesto, para ser ocupado 

por un próximo entre los próximos.  

Xi Jinping recordó que China había recorrido un notable camino en los últimos cien años 

desde la fundación del partido comunista en 1921, añadiendo que también en el último 

lustro se habían realizado grandes avances en el marco de la estrategia de revitalización 

del país. Todo ello en medio de grandes cambios globales. Se ha fortalecido el liderazgo 

del PCCH y se ha promovido un desarrollo de calidad con énfasis en la demanda interna. 

De este modo, se ha garantizado la seguridad y la estabilidad social, aunque no pocos 

nubarrones planeen en el horizonte. 

Cierto que en este discurso el presidente Xi ha puesto más énfasis en la estabilidad y en 

la seguridad que en el desarrollo, mostrando así el difícil momento de la economía china, 
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cuyo crecimiento este año rebasará escasamente el 3 %. Como viene siendo habitual, 

se ha subrayado la modernización de las Fuerzas Armadas, para dotarlas de eficacia en 

el combate. También la diplomacia se ha ejercido, dijo Xi Jinping, con características 

chinas, es decir, con mayor contundencia que en anteriores etapas, para hacer frente a 

los retos estratégicos de un mundo en cambio. En cuanto la pandemia, que ha 

tensionado la sociedad y la economía con la política de cero covid, el presidente Xi 

subrayó que se había colocado la vida de la gente por encima de todo para evitar los 

casos importados y el surgimiento de brotes de contagio en el interior. La gestión del 

covid ha resultado problemática y los riesgos de una deriva política en la extensa protesta 

social en curso no están excluidos. Todo ello ha forzado al gobierno a suavizar su política 

de cero covid.  

La situación internacional y el funcionamiento del mecanismo de un país, dos sistemas, 

así como la política de una sola China y la reunificación con Taiwán merecieron los 

comentarios del presidente, que reiteró, asimismo, las posiciones habituales. El 

diagnóstico de la situación internacional fue el esperado, reconociendo que el mundo ha 

entrado en una etapa de transformación y cambio y que la pandemia ha afectado 

fuertemente a la globalización. Las crisis globales son cada vez más graves, dijo, y la 

recuperación económica cada vez más lenta, al tiempo que crecen el unilateralismo y el 

proteccionismo. No hubo ni un asomo de mención a la guerra de Ucrania, tal vez porque 

no resulta fácil explicar el alineamiento de Pekín con la guerra de agresión llevada a cabo 

por V. Putin. 

A los 25 años de la recuperación de la soberanía sobre Hong Kong (23 en el caso de 

Macao), China está satisfecha por el modo como está funcionando la fórmula «un país, 

dos sistemas»: los patriotas, dijo Xi Jinping, gobiernan Hong Kong, China ha ejercido sus 

competencias, incluso con la aplicación de la ley de Seguridad Nacional, y el orden reina 

en la región administrativa especial de HK, de acuerdo con la constitución de China y la 

ley Básica de la RAE. Se ha desarrollado, además, la zona de la Gran Bahía Guangdong-

Hong Kong-Macao para mejorar la vida de la población. China, reiteró el presidente, 

garantizará en el largo plazo el estilo de vida y el sistema socioeconómico en vigor en 

Hong Kong. 

En realidad, la relación de Pekín con HK ha sido compleja desde la recuperación de la 

soberanía en 1997. Hong Kong es una historia de éxito a nivel mundial, debido a los 
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británicos y a la población china de la colonia. En Hong Kong no había democracia en 

sentido estricto en la etapa británica, pero sí era una sociedad abierta con libertades y 

garantías. Contaba con muchos elementos del Estado de derecho: administración 

profesional, judicatura independiente, un gran know how económico y financiero, 

universidades de alto nivel de excelencia y una prensa libre e independiente. La larga 

mano de China puede hacer peligrar este estado de cosas y por ello Pekín no debería 

introducir cambios radicales que alteren en exceso los hábitos de la excolonia y su 

peculiar estilo de organizarse y trabajar. Sería beneficioso para China y para todo el 

mundo. 

Sobre Taiwán, el presidente Xi repitió que China continuará luchando contra el 

separatismo, cuyo objetivo es la independencia de Taiwán y que se habían evitado las 

provocaciones y las interferencias del exterior. También reiteró que China no renunciaba 

al uso de la fuerza para el logro de la reunificación, que se lograría sí o sí, y que, en su 

caso, China valoraría sus opciones. El presidente Xi fue más tajante que otras veces, tal 

vez por el impacto de la reciente visita de Nancy Pelosi a Taipéi. La reiteración por parte 

del presidente Biden, durante la reunión que mantuvo en Bali con el presidente Xi, del 

apoyo de los EE. UU. a la política de una sola China ha sido, sin duda, tranquilizador 

para las autoridades de Pekín. Aunque se detecta un cierto apaciguamiento en la amplia 

y compleja agenda bilateral, las espadas seguirán en alto por largo tiempo. Por el 

momento, desde el punto de vista norteamericano, la relación bilateral se mantiene en el 

ámbito de una competición vigorosa, que no tiene por qué desembocar ni en una nueva 

Guerra Fría, ni en un conflicto armado, si bien el mar de China Meridional continúa siendo 

también un foco de tensión con claro potencial desestabilizador, como se ha visto en los 

últimos días de noviembre. Junto a ello, dos leyes norteamericanas, como la Chips and 

Science Act y la Inflation Reduction Act, dirigidas en buena parte contra China, pueden 

tensionar aún más la difícil relación bilateral. 
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Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen 
las monarquías del Golfo en África? 

Resumen: 

Emiratíes, saudíes y qataríes han cruzado el mar Rojo y han llegado a África 
subsahariana para quedarse. Su presencia en el continente, que durante los últimos 
quince años ha dado un salto cualitativo, está consolidada. Las monarquías del Golfo 
necesitan mantener el control de la seguridad y de la navegación del mar Rojo y del golfo 
de Adén si quieren salvaguardar su estabilidad interna, sus intereses comerciales y su 
seguridad alimentaria, y este dominio sólo es posible estando presente en ambas orillas. 
Emiratíes, saudíes y qataríes consideran a África subsahariana como un laboratorio en 
el que poder ensayar intervenciones que favorezcan sus objetivos en la escena 
internacional, y trabajan en esta región con el objetivo de construirse un estatus de 
potencia internacional, mediante la actuación como actores de primer orden, en los 
asuntos y conflictos del continente. Así, durante los últimos años, los países del Golfo 
han abierto decenas de embajadas en África subsahariana y han intervenido 
diplomáticamente en conflictos africanos con el objetivo de aumentar su prestigio 
internacional. Saudíes y emiratíes buscan además desempeñar un papel destacado en 
la lucha antiterrorista en África occidental motivados por el deseo de mejorar su 
reputación internacional como socios serios en la lucha contra el yihadismo. 

Palabras clave: 

Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Qatar, monarquías del Golfo, Cuerno de África, 
mar Rojo. 
 



492

b
ie

3

Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen las monarquías del 
Golfo en África? 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  45/2023  2 

Emiratis, Saudis and Qataris cross the Red Sea: what are the 

Gulf monarchies doing in Africa? 

Abstract:

Emiratis, Saudis and Qataris have crossed the Red Sea and entered sub-Saharan Africa 
to stay. They have consolidated their presence on the continent, which has taken a 
qualitative leap forward over the last fifteen years. The Gulf monarchies consider control 
over the security and navigation of the Red Sea and the Gulf of Aden as the safeguard to 
their internal stability, commercial interests and food security, and this dominance is only 
possible with a foothold on both shores. 
The Emiratis, Saudis and Qataris see sub-Saharan Africa as a laboratory in which to test 
out interventions that further their objectives on the international stage, and they work in 
the region with the aim of building their status as an international power by acting as major 
brokers in the continent's affairs and conflicts. Thus, in recent years, Gulf states have 
opened dozens of embassies in sub-Saharan Africa and intervened diplomatically in 
African conflicts in order to increase their international prestige. The Saudis and Emiratis 
are also seeking to play a leading role in the fight against terrorism in West Africa, 
motivated by a desire to enhance their international reputation as serious partners in the 
fight against jihadism.  

Keywords:

United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Gulf monarchies, Horn of Africa, Red Sea 
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Introducción 

En los últimos quince años, los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo 

principalmente Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Qatar— han estrechado 

lazos económicos y de seguridad al otro lado del mar Rojo, lo que ha potenciado su papel 

económico y diplomático en los países de África subsahariana donde su presencia es 

mayor. Emiratíes, saudíes y qataríes trabajan en esta región con el objetivo de 

construirse un estatus de potencia internacional mediante la actuación como actores de 

primer orden en los asuntos y conflictos del continente.  

 

 

Foto 1. Mapa del Cuerno de África y la península arábiga. Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-the-
Gulf-and-the-Horn-of-Africa_fig1_324747567 
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Aunque emiratíes, saudíes y qataríes han comerciado con los pueblos africanos durante 

siglos, la crisis financiera mundial de 2007 les empujó a reorientar sus inversiones hacia 

África. Con la ralentización de las economías occidentales, las economías africanas en 

rápido crecimiento se convirtieron en un reclamo atractivo. Las monarquías del Golfo han 

impulsado sus estrategias de diversificación económica y de reducción de la 

dependencia del petróleo invirtiendo en los mercados africanos, especialmente cuando 

los precios del petróleo se desplomaron en 2014. La experiencia de las empresas del 

Golfo en el sector energético las hace especialmente atractivas para los Estados 

africanos que buscan desarrollar sus propias industrias energéticas. Además, la 

capacidad de estos países árabes para ejecutar proyectos de infraestructuras a gran 

escala también es un potente reclamo para los Estados africanos en rápido desarrollo1. 

La herencia religiosa común también ha favorecido el estrechamiento de lazos. Cuando 

las economías occidentales entraron en crisis, algunos líderes africanos dirigieron su 

mirada a las monarquías del Golfo en busca de ayuda económica, y lo hacían apelando 

a sus vínculos religiosos. La expansión de la ayuda para el desarrollo en el continente 

sirve además para reforzar su reputación entre los musulmanes africanos, a la vez que 

favorecen así sus propios intereses económicos. 

A medida que han crecido sus intereses económicos en África, emiratíes, saudíes y 

qataríes también han ampliado su presencia en el ámbito de la seguridad. Además de 

apoyar los esfuerzos contra la piratería en aguas de Somalia, han mejorado sus 

capacidades militares construyendo sus primeras bases en el Cuerno de África. El 

desencadenante en este caso ha sido la participación en la guerra de Yemen. La 

localización yemení es especialmente significativa en el contexto del nuevo orden global, 

en el que los tráficos de mercancías y los flujos de personas son substancialmente 

relevantes. Desde su terreno se puede controlar el tráfico marítimo próximo al mar 

Arábigo, el golfo de Adén y el mar Rojo. Es además el guardián asiático del estrecho de 

Bab el Mandeb. En las dos secciones del estrecho, entre la isla yemení de Perim y Yibuti, 

así como entre las islas yemeníes Hanish y la franja de islas de Eritrea, tiene una anchura 

                                                            
1 TODMAN, Will. «The Gulf Scramble for Africa», Center for Strategic & International Studies. Noviembre de 2018. 
Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory  
Nota: todos los enlaces están activo a fecha de 23 de mayo de 2023. 
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menor a las 10 millas. Esto implica que el tráfico marítimo a través del estrecho puede 

ser fácilmente amenazado2.  

 

 
 

Foto 2. Puertos y bases militares en el Cuerno de África. Fuente: Situación del corredor de tránsito internacional a 
través del estrecho de Bab el Mandeb. Fuente: Japan P&I Club. Gulf of Aden, Bab Al Mandeb, Southern Red Sea 

Guidance on Maritime Security Transit Corridor. Disponible en: https://www.piclub.or.jp/en/news/13231 
 

En el caso de los emiratíes y saudíes también han aumentado la cooperación militar con 

el objetivo de desempeñar un papel destacado en las operaciones internacionales de 

lucha contra el terrorismo en el Sahel. En este sentido, bajo patrocinio saudí se puso en 

marcha en 2016 la Coalición Militar Islámica contra el Terrorismo (IMCTC). Esta 

plataforma ha mejorado significativamente la cooperación militar y el intercambio de 

inteligencia entre las monarquías del Golfo y los Estados africanos. En este contexto, en 

2017 Arabia Saudí y EAU aportaron 118 y 35,4 millones de dólares, respectivamente, a 

una fuerza antiterrorista en el Sahel3. 

                                                            
2 CASTRO TORRES, José Ignacio. Yemen: un conflicto de opciones difíciles y soluciones imposibles. Documento de 
Análisis IEEE 44/2022. Junio de 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA44_2022_JOSCAS_Yemen.pdf 
3 TODMAN, Will. «The Gulf Scramble for Africa», Center for Strategic & International Studies. Noviembre de 2018. 
Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory 
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Durante los últimos años, los países del Golfo han abierto decenas de embajadas en el 

África subsahariana y han intervenido diplomáticamente en conflictos africanos con el 

objetivo de aumentar su prestigio internacional. La percepción de la retirada de Estados 

Unidos del continente ha motivado en parte estas intervenciones. Con Washington en 

repliegue, las monarquías árabes parecen decididas a desempeñar su propio papel. En 

palabras de un funcionario del Golfo: «Si nos fijamos en el futuro de África, está claro: 

China está dentro. Los países árabes también. Estados Unidos no»4. 

Por otro lado, la capacidad de estos países de reforzar los acuerdos de paz con 

importantes incentivos económicos explica en buena parte sus éxitos donde otros han 

fracasado. Un ejemplo claro es el Acuerdo de Paz de Jeddah de 2018 entre Etiopía y 

Eritrea, auspiciado por saudíes y emiratíes y acompañado de promesas de inversión. 

Las monarquías del Golfo aprovechan la convergencia de intereses entre los Estados 

del Cuerno de África para beneficiarse hábilmente de sus relaciones y activos en la 

región y desempeñar su papel de mediadores5. Algunos observadores valoran que la 

diplomacia se basa en el principio de paz por dinero. De hecho, hay quienes defienden 

que sin dinero por medio la paz habría sido imposible y que precisamente en esa 

condición radica la fragilidad de esta. Así, en el caso del acuerdo de paz entre Etiopía y 

Eritrea este lleva aparejada la apertura económica a los intereses del Golfo con la 

construcción de un oleoducto entre ambos países por parte de Emiratos, así como de 

una vía férrea que uniría Etiopía con el puerto de Asab6. Cabe destacar también que 

desde 2021 el emirato de Abu Dabi actúa como mediador en la disputa entre Egipto, 

Etiopía y Sudán por el reparto del río Nilo, aunque todavía no se ha obtenido ningún 

resultado tangible. 

Respecto al conflicto en Sudán que se desencadenó el pasado 15 de abril, Arabia Saudí 

está desarrollando un destacado papel diplomático. Así, el pasado 6 de mayo se 

sentaron a negociar en Yeda representantes de los dos grupos enfrentados. Aunque las 

conversaciones no se han traducido en un alto al fuego, los saudíes vuelven a demostrar 

                                                            
4 «The United Arab Emirates in the Horn of Africa». International Crisis Group. Noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab-emirates/b65-united-
arab-emirates-horn-africa  
5 LONS, Camille. «Saudi Arabia and the UAE Look to Africa», Carnegie Endowment for International Peace. 
Disponible en: https://carnegieendowment.org/sada/77561 
6 SILVA, Victoria. La creciente presencia del Golfo en África: implicaciones para la seguridad regional. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. Septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO72_2019VICSIL_golfoAfrica.pdf  
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su habilidad mediadora y su peso en la región. Más allá de las negociaciones, también 

han liderado la evacuación de extranjeros mediante el envío de buques. En total han 

conseguido trasladar desde Port Sudan hasta Yeda alrededor de ocho mil personas de 

diversas nacionalidades7. 

 

Emiratos Árabes Unidos 

Aunque los Emiratos, como el resto de las monarquías del Golfo, mantienen relaciones 

históricas con el Cuerno de África debido a los flujos migratorios, la voluntad de 

desarrollar una genuina política africana la inició el emirato de Dubái cuando tras la crisis 

financiera de 2008 decidió reorientar su estrategia de inversión internacional. El empuje 

de este emirato en África subsahariana ha sido tal que empresas occidentales eligen 

Dubái como centro regional desde el que operar en los países africanos. El emirato 

ofrece condiciones fiscales atractivas y la aerolínea Emirates proporciona conexiones 

directas desde Dubái con las principales capitales africanas. Además, Dubái ha atraído 

a un número creciente de empresarios africanos, que han elegido este emirato como su 

base para operar inversiones. El número de empresas africanas inscritas en la Cámara 

de Comercio e Inversión de Dubái se ha incrementado exponencialmente en la última 

década. También cabe destacar que los principales bancos chinos e indios han 

establecido en Dubái sus centros de operaciones para África8. 

No obstante, el testigo de la creciente presencia emiratí en África subsahariana lo ha 

tomado el emirato de Abu Dabi, cuyas prioridades en la región son además políticas y 

militares. Esta evolución en la política africana de EAU se engloba en su política exterior 

general, que desde las revoluciones árabes de 2011 se fijó como uno de sus principales 

objetivos combatir a los actores del islamismo político, sobre todo a los Hermanos 

Musulmanes9. La agitación en Oriente Medio —el ascenso del Estado Islámico, el 

colapso de Libia, el conflicto de Siria, la inestabilidad en Egipto tras el golpe de Estado— 

y el temor a lo que algunos líderes del Golfo consideraban la creciente influencia de Irán 

                                                            
7 CAFIERO, Giorgio. «Analysis: Saudi Arabia’s diplomatic energy, soft power in Sudan». Mayo de 2023. Disponible 
en: https://www.aljazeera.com/news/2023/5/15/analysis-saudi-arabias-diplomatic-energy-soft-power-in-sudan  
8 PLÁCIDO, Gustavo. «The United Arab Emirates, Africa and Angola in the new Silk Road», Portuguese Institute of 
International Relations and Security. 
https://www.academia.edu/13691974/The_United_Arab_Emirates_Africa_and_Angola_in_the_new_Silk_Road  
9 SAMAAN, Jean-Loup. «Les Émirats arabes unis en Afrique», Notes de l’Ifri. Septiembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/saaman_eau_afrique_2021.pdf  
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en toda la región creó una mentalidad de asedio en algunas monarquías del Golfo. Abu 

Dabi, lo mismo que Arabia Saudí, considera una amenaza existencial a los grupos 

afiliados a los Hermanos Musulmanes, que además tienen también presencia, aunque 

limitada, dentro de Emiratos. Su ascenso alarmó a los líderes emiratíes, sobre todo al 

observar que los conflictos en el mundo árabe parecían cada vez más interrelacionados 

y los acontecimientos en un país acababan contagiándose al resto10.  

EAU ha implementado con muchos países africanos lo que algunos han llamado su 

«modelo egipcio»: apoyo diplomático, militar y financiero a los actores políticos estables 

que sean valorados como los más capaces de contener a los movimientos islamistas. 

Así ha actuado, además de en Egipto, en Yemen y en Sudán. En esta línea, los emiratíes 

condicionan su ayuda al desarrollo y sus inversiones a que las autoridades africanas 

manifiesten apoyo a sus orientaciones estratégicas, es decir, a que se adhieran a su 

agenda contra el islamismo político. 

EAU es el cuarto país inversor en el continente africano a nivel mundial —después de 

China, Estados Unidos y Francia— y el mayor entre los Estados del Golfo11. Se estima 

que entre 2016 y 2021 los emiratíes han invertido cerca de 1.200 millones de dólares en 

el África subsahariana. En el ámbito del comercio, Emiratos es uno de los diez principales 

importadores de bienes y productos básicos del continente. Se calcula que el intercambio 

comercial no petrolero entre Emiratos y África asciende a 25.000 millones de dólares 

anuales. En los últimos quince años, el volumen de intercambio entre EAU y el continente 

africano de productos distintos de los hidrocarburos ha crecido un 700 %12. 

Las inversiones emiratíes se centran en múltiples campos, desde las telecomunicaciones 

hasta el sector energético. Así, por ejemplo, Etisalat (recientemente renombrada como 

e&), la compañía telefónica de Abu Dabi y principal accionista de Vodafone, está 

presente en once países africanos. El grupo Phanes, con sede en Dubái y especializado 

                                                            
10 «The United Arab Emirates in the Horn of Africa», International Crisis Group. Noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab-emirates/b65-united-
arab-emirates-horn-africa 
11 https://www.statista.com/statistics/1122389/leading-countries-for-fdi-in-africa-by-investor-country/ 
12 MEYER, Zhann. «The United Arab Emirates and Africa — partners in growth and job creation», Bussines Day. 
Marzo de 2023. Disponible en: https://www.businesslive.co.za/bd/opinion/2023-03-02-zhann-meyer-the-united-arab-
emirates-and-africa-partners-in-growth-and-job-creation/  
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en el desarrollo de energía solar, está construyendo centrales fotovoltaicas en el 

continente13.  

En el ámbito de la minería, gracias al acercamiento entre EAU y la República 

Democrática del Congo (RDC), en diciembre de 2022 representantes de ambos Estados 

acordaron la creación de una empresa conjunta congoleño-emiratí, Primera Gold, 

participada en un 55 % por Emiratos y en un 45 % por RDC. El objetivo de la compañía 

es la extracción y exportación de oro en la región oriental del país africano. Además, 

actualmente se negocia la ampliación del acuerdo a la explotación de otros recursos 

minerales de destacado valor estratégico como el coltán14. 

No obstante, es en el ámbito de las infraestructuras portuarias donde destaca la 

presencia de los EAU en el continente. Dubai Ports (DP) gestiona actualmente varias de 

las terminales portuarias más importantes de África subsahariana: Dakar (Senegal), 

Berbera (Somalia), Maputo (Mozambique) y Luanda (Angola)15. En Yibuti, el operador 

emiratí también gestionó el puerto de Doraleh hasta que en 2018 el gobierno local 

rescindió el contrato. DP ha obtenido además una concesión para la construcción de un 

centro logístico en Kigali (Ruanda) y su filial P&O Ports se ha hecho con el contrato para 

el desarrollo del puerto de Bosaso, en la región autónoma somalí de Puntlandia. Se 

negocian además con las autoridades locales nuevos proyectos portuarios en Port 

Sudan y en Madagascar16. Por su parte, Abu Dhabi Ports gestiona el puerto de Kamsar, 

en Guinea17 Emiratos se ha consolidado como un influyente actor marítimo y su esfuerzo 

por construir una red global de infraestructuras portuarias favorece no sólo su 

competitividad como potencia comercial marítima, sino que fortalece también sus 

capacidades militares. 

                                                            
13 SAMAAN, Jean-Loup. «Les Émirats arabes unis en Afrique», Notes de l’Ifri. Septiembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/saaman_eau_afrique_2021.pdf 
14 LIFFRAN, O. «Abu Dhabi's grand gold and coltan designs in the DRC», Africa Intelligence. Abril de 2023. 
Disponible en: https://www.africaintelligence.com/central-africa/2023/04/06/abu-dhabi-s-grand-gold-and-coltan-
designs-in-the-drc,109932235-eve  
15 https://www.dpworld.com/  
16 http://poports.com/ 
17 https://www.adportsgroup.com/en/about-us  
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Foto 3. Puertos y bases militares en el Cuerno de África. Fuente: https://eritreahub.org/international-dimensions-of-

the-tigray-war-and-how-it-might-end/screenshot-2020-11-16-at-13-39-55 
 

Esta política de inversiones portuarias está también al servicio de la estrategia de 

seguridad alimentaria. El clima árido de EAU obliga al país a depender de las 

importaciones de alimentos y se calcula que el 90 % del consumo nacional es importado. 

Los proyectos de adquisición agrícola en suelo africano se consideran verdaderas 

inversiones estratégicas, especialmente en el actual contexto del conflicto ucraniano, que 

tanta influencia está ejerciendo sobre el suministro y los precios de los productos básicos. 

Junto con Arabia Saudí y Qatar, EAU es uno de los principales compradores de tierras 

agrícolas en África subsahariana. Abu Dabi posee tierras cultivables en Nigeria, Namibia, 

Marruecos y Ghana; en Sudán, los inversores emiratíes han comprado más de 400.000 

hectáreas y la empresa Al Dahra Agriculture firmó en 2015 un acuerdo para inyectar 
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1.000 millones de dólares como primer paso de un proyecto de 10.000 millones para 

desarrollar el valle de Al Hawad18. 

Al igual que ocurre con Arabia Saudí, el conflicto en Yemen ha convertido la región del 

Cuerno de África en la principal zona estratégica en la que EAU ha desplegado su 

presencia. Al comienzo del conflicto de Yemen, los emiratíes se alarmaron por los 

avances de los rebeldes hutíes en torno al estrecho de Bab Al Mandeb, ya que se estaba 

planteando la posibilidad de que un grupo aliado iraní controlara ese punto vital para el 

comercio emiratí19. Con el objetivo de asegurar sus rutas de abastecimiento a través del 

mencionado estrecho y como punto para su despliegue militar en la costa yemení, EAU 

tuvo que recurrir a sus socios de la región. Yibuti, que había confiado a DP la gestión del 

puerto de Doraleh en 2008, era inicialmente el socio natural para poder contar con una 

base naval y aérea en la zona. Sin embargo, al deteriorarse la relación bilateral, que 

culminó con la expulsión de DP en 2018, Abu Dabi recurrió entonces al puerto eritreo de 

Asab. Así, se firmó un acuerdo con el Gobierno de Eritrea para poder instalar sus tropas 

en Asab y construir una pista de aterrizaje para las fuerzas aéreas. En el momento álgido 

de la participación emiratí en Yemen, la base de Asab se utilizó para lanzar operaciones 

sobre Adén (2015), Moukalla (2016) y Hodeida (2018). 

Y si salimos de la ribera del mar Rojo observamos que los emiratíes han extendido 

también su presencia en África occidental y Sahel: en Senegal y Guinea, como ya se ha 

señalado, gestiona infraestructuras portuarias en Dakar o en Kamsar; en Mali, 

Mauritania, Chad y Burkina Faso se han realizado inversiones en infraestructuras civiles 

y militares. En su estrategia de lucha contra las fuerzas islamistas, EAU ha financiado a 

la fuerza conjunta del G5 Sahel con más de 30 millones de dólares. En esta línea también 

ha creado la Escuela de Defensa del G5 Sahel en Nuakchot y financia proyectos de 

desarrollo de capacidades militares de ejércitos locales20. 

EAU también es uno de los principales donantes de ayuda al desarrollo en África. 

 

                                                            
18 SAMAAN, Jean-Loup. «Les Émirats arabes unis en Afrique», Notes de l’Ifri. Septiembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/saaman_eau_afrique_2021.pdf 
19 «The United Arab Emirates in the Horn of Africa», International Crisis Group. Noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/gulf-and-arabian-peninsula/united-arab-emirates/b65-united-
arab-emirates-horn-africa 
20 SAMAAN, Jean-Loup. »Les Émirats arabes unis en Afrique», Notes de l’Ifri. Septiembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/saaman_eau_afrique_2021.pdf  
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Países Cuantía de los fondos ($) 
Sudán 4.250.131.638 
Somalia 1.213.685.768 
Etiopía 1.176.687.619 
Eritrea 504.526.756 
Mali 491.883.523 
Mauritania 414.729.988 
RDC 172.011.724 
Uganda 146.854.494 
Senegal 146.156.457 
Tanzania 117.092.131 

 

Tabla 1. Principales países destinatarios de ayuda emiratí al desarrollo. Acumulado desde 1975-2023.  
Fuente: https://uae-aid-fcsa.hub.arcgis.com/ 

 

Arabia Saudí 

Con el ascenso de Mohamed bin Sálman como príncipe heredero del país y gobernante 

de facto, la política exterior saudí está experimentado una transformación gradual. En el 

caso de África subsahariana, hasta tiempos recientes Arabia Saudí no había tenido una 

política exterior específica, coherente y con una proyección a largo a plazo. Sin embargo, 

en la última década las cosas han cambiado. ¿Cuáles han sido las razones del giro?  

Con la guerra de Yemen —actualmente en situación de alto el fuego— como telón de 

fondo, la región del Cuerno de África ha tomado una destacada relevancia geoestratégica 

para Arabia Saudí, ya que los países de esta zona se han convertido en un elemento 

relevante a la hora de gestionar la seguridad del reino. Tradicionalmente esta región ha 

gozado de especial importancia para Arabia Saudí por los estrechos lazos culturales, 

lingüísticos, comerciales, además de intercambio de flujos migratorios que comparten. 

El percibido como repliegue de Washington de Oriente Medio está provocando cambios 

en el equilibrio de poder regional y Arabia Saudí se ha visto obligada a adoptar un 

enfoque más coherente en el Cuerno de África si quiere salvaguardar sus intereses 

nacionales. A diferencia de EAU, Arabia Saudí se encuentra en la vecindad directa del 

Cuerno de África. Mientras que el intervencionismo de Emiratos tiene comparativamente 

menos costes políticos —pues su propia posición de poder apenas puede verse 

amenazada dada la distancia que los separa—, la situación es diferente para Riad. 

Cualquier desestabilización en el Cuerno de África afecta a la estructura de poder dentro 
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de la esfera de influencia saudí. Por eso Riad está obligada a actuar con más cautela y 

a no asumir riesgos21. 

Riad ve un nexo entre Yemen y el Cuerno de África. Desde que comenzó la intervención 

militar en este país en marzo de 2015, la región ha sido considerada un área de influencia 

estratégica para operar en este conflicto. Por ello, Arabia Saudí presionó a los distintos 

gobiernos de los países del Cuerno para que forjaran una alianza y avanzaran contra la 

milicia hutí en Yemen. Sudán, Eritrea y Somalia se unieron entonces al eje militar liderado 

por Arabia Saudí. Este tipo de cooperación militar con países africanos se ve fortalecida 

a menudo con incentivos económicos. Así, Arabia Saudí depositó 1.000 millones de 

dólares en el banco central de Sudán poco después de que este país aportara más de 

mil soldados a la lucha en Yemen en 201522. La prioridad en la política regional saudí es 

la resolución del conflicto en Yemen, pues este se ha convertido en un desastre 

económico y de seguridad para Riad en los últimos años. Las recientes conversaciones 

directas con Irán muestran la voluntad política de Arabia Saudí de superar este conflicto 

por la vía diplomática, ya que una solución militar se ha vuelto poco probable. 

 

Foto 4. El príncipe saudí, Mohamed bin Sálman y el primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed durante la firma de los 
acuerdos de paz entre Eritrea y Etiopía en 2018. Fuente: https://www.megatrends-afrika.de/publikation/policy-brief-

10-saudi-arabia-in-the-horn-of-africa 

                                                            
21 SONS, Sebastian. «Between Power Projection and Regional Rivalries. Saudi Arabia’s Engagement in the Horn of 
Africa», Megatrends Africa. Diciembre de 2022. Disponible en: https://www.megatrends-
afrika.de/assets/afrika/publications/policybrief/MTA-PB_Sons_Saudi_Arabia_HoA_final.pdf 
22 TODMAN, Will. «The Gulf Scramble for Africa», Center for Strategic & International Studies. Noviembre de 2018. 
Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory 



504

b
ie

3

Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen las monarquías del 
Golfo en África? 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  45/2023  14 

Sin salirnos de la región, la migración irregular a Yemen y desde allí al reino también 

preocupa a los saudíes. Lo mismo que también inquietan las actividades de grupos 

terroristas en la zona, la piratería en el golfo de Adén y Bab Al Mandeb, el contrabando 

de qat, de drogas o la pesca ilegal. El mar Rojo es geoestratégicamente vital para el 

comercio del petróleo saudí y cualquier inestabilidad en la región afecta a los intereses 

económicos del reino. Arabia Saudí cerró en 2017 un acuerdo para construir en Yibuti su 

primera base militar en el extranjero, con el mismo objetivo de proteger sus intereses 

estratégicos en la región23. 

Pero no es sólo la seguridad entendida en términos militares lo que ha empujado a los 

saudíes a mirar al Cuerno de África. La seguridad alimentaria es otro elemento 

fundamental que está configurando las relaciones saudíes con sus países vecinos al otro 

lado del mar Rojo. Esta estrategia se materializó principalmente a través de la empresa 

Saudi Star Agriculture Development, del multimillonario saudí-etíope Mohamed Al 

Amoudi. El reino está comprando tierras cultivables en la región africana para asegurar 

su propio suministro de alimentos. Así, en 2009 compró 500.000 hectáreas de tierra en 

Tanzania, ha adquirido 124.000 hectáreas en Etiopía y en abril de 2021 anunció que 

apoyaría la producción agrícola en Sudán aportando 400 millones de dólares. Se prevé 

que la población actual del reino, de treinta y dos millones de habitantes, alcance casi 

los cuarenta y cinco millones en 2050, y ese crecimiento se traducirá inevitablemente en 

un aumento de la demanda de alimentos. África, con sus vastas extensiones de tierra 

cultivable y suelo fértil, puede ser la respuesta. Se calcula que sólo Uganda puede 

alimentar a más de doscientos millones de personas, más de cuatro veces y media su 

propia población24. No obstante, las compras de tierra han sido muy criticadas, ya que 

los acuerdos afectan de alguna forma al suministro local de alimentos, lo que aumenta 

la pobreza y la injusticia social. En cualquier caso, la escasez de suministros originada 

por el conflicto en Ucrania está empujando a Arabia Saudí y a otras monarquías del Golfo 

a continuar con sus políticas de compra de tierras africanas para mitigar la creciente 

escasez de grano. 

Otro vector de influencia saudí son los fondos concedidos en forma de préstamos o 

subvenciones por el Fondo Saudí para el Desarrollo (SFD). Los proyectos de inversión 

                                                            
23 Idem. 
24 BERMAN, Illan. «Here Comes Saudi Arabia’s African Offensive», The National Interest. Marzo de 2020. 
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/here-comes-saudi-arabia%E2%80%99s-african-offensive-138237  



505

b
ie

3

Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen las monarquías del 
Golfo en África? 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  45/2023  15 

cubren una variedad de sectores: carreteras, suministro de agua, suministro electrónico, 

educación o sanidad. El SFD ha invertido 4,2 billones de euros en África, de los cuales 

el 40 % han tenido como destino Egipto. Otros Estados que destacan como beneficiarios 

son Yibuti, Etiopía, Kenia, Mauritania y Senegal25. Con el apoyo financiero y la ayuda 

humanitaria los dirigentes saudíes tratan de forjar alianzas políticas, presentarse como 

garantes fiables del apoyo a la política de desarrollo y como socios y donantes 

generosos26. 

Países Cuantía de los fondos ($)
Sudán 1.649.872.401 
Mauritania 1.264.422.353 
Senegal 805.431.257 
Etiopía 765.924.453 
Yibuti 357.397.034 
Somalia 328.336.406 
Mali 323.792.370 
Guinea 301.352.073 
Níger 229.259.270 
Kenia 226.250.812 

 
Tabla 2. Principales países destinatarios de ayuda saudí al desarrollo. Acumulado desde 1975-2023.  

Fuente: https://data.ksrelief.org/ 

 

Riad también está interesado en crear foros multilaterales. Un ejemplo de esta política 

es el Consejo de Estados Árabes y Africanos ribereños del Mar Rojo y el Golfo de Adén 

(Consejo del Mar Rojo). Se originó en enero de 2020 por iniciativa saudí e incluye a 

Egipto, Yemen, Jordania, Sudán, Eritrea, Yibuti y Somalia. El objetivo de esta asociación 

es mejorar el comercio y la seguridad a lo largo de esta vía navegable por la que se 

calcula que fluye el 13 % del comercio mundial27. Hasta ahora el foro no ha logrado 

resultados significativos, sin embargo, a los saudíes les sirve de plataforma para 

perseguir intereses de seguridad comunes, cultivar lealtades regionales y fomentar 

antipatías a rivales como Irán. 

                                                            
25 AUGÉ, Benjamin. «Diplomatic Relations between Qatar and Sub-Saharan Africa. An Evolving Affair», Notes de 
l’Ifri. Agosto de 2016. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/notes_qatar_afrique_en_oksl.pdf 
26 SONS, Sebastian. «Between Power Projection and Regional Rivalries. Saudi Arabia’s Engagement in the Horn of 
Africa», Megatrends Africa. Diciembre de 2022. Disponible en: https://www.megatrends-
afrika.de/assets/afrika/publications/policybrief/MTA-PB_Sons_Saudi_Arabia_HoA_final.pdf 
27 BERMAN, Illan. «Here Comes Saudi Arabia’s African Offensive», The National Interest. Marzo de 2020. 
https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/here-comes-saudi-arabia%E2%80%99s-african-offensive-138237  
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Por último, cabe destacar que Arabia Saudí no disfruta de un papel dominante como 

creador de redes marítimas y depende en parte de la infraestructura emiratí. Sin 

embargo, el reino tiene planes para invertir más en el sector logístico, especialmente en 

el Cuerno de África, con el objetivo de aligerar su dependencia respecto a Emiratos y 

también para poder competir con China en la región. No hay que perder de vista que 

para Pekín el Cuerno de África es un centro estratégico de la Iniciativa de la Franja y la 

Ruta28.  

 

Qatar 

Durante las últimas dos décadas, Qatar se ha convertido en un actor internacional 

relevante gracias a su posición de primer productor mundial de gas natural licuado. Sus 

reservas, las terceras del mundo después de Rusia e Irán29, han hecho posible su rápido 

despegue económico. Pero Qatar no se conforma con el estatus de potencia energética 

y desde el punto de vista geopolítico busca emerger como potencia regional. Para 

conseguirlo, el país ha utilizado sus enormes recursos financieros para llevar a cabo una 

ambiciosa política exterior. Qatar está logrando sus objetivos a través de cuatro 

instrumentos: su fondo de inversiones, Qatar Investment Authority; su canal de noticias, 

Al Jazeera; la apertura de embajadas en los cinco continentes y el constante incremento 

de nuevas rutas de Qatar Airways. Qatar se ha esforzado por labrarse una reputación de 

potencia fiable mediando en diversos conflictos en África. Así, ha desempeñado un papel 

destacado en las negociaciones entre Eritrea y Sudán, Chad y Sudán, y Eritrea y Yibuti. 

Sin embargo, algunos de estos intentos de mediación no han logrado alcanzar 

resoluciones de paz duraderas debido a su limitada capacidad de proyección de poder, 

a la falta de personal profesional sobre el terreno y, en general, a su todavía corta 

experiencia diplomática en el contexto de las dinámicas regionales africanas30. En 

cualquier caso, con su interés por la mediación ha demostrado que su ambición va más 

allá de la inversión de petrodólares en África subsahariana. En los últimos años, Qatar 

                                                            
28 SONS, Sebastian. «Between Power Projection and Regional Rivalries. Saudi Arabia’s Engagement in the Horn of 
Africa», Megatrends Africa. Diciembre de 2022. Disponible en: https://www.megatrends-
afrika.de/assets/afrika/publications/policybrief/MTA-PB_Sons_Saudi_Arabia_HoA_final.pdf 
29 https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/natural-gas/  
30 TODMAN, Will. «The Gulf Scramble for Africa», Center for Strategic & International Studies. Noviembre de 2018. 
Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory 
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ha abierto más embajadas en África subsahariana que cualquier otro Estado, con la 

excepción de Turquía.  

 

Foto 5. El emir de Qatar y el presidente de Senegal, Macky Sall, durante la gira del dirigente qatarí por África 
occidental. Fuente: https://www.middleeasteye.net/opinion/what-qatar-doing-west-africa 

 

Las relaciones entre Qatar y los países de África subsahariana, a excepción de Sudán y 

Eritrea, son todavía recientes y están en proceso de construcción. Si bien los lazos que 

le unen con los países del Magreb datan de los años setenta, no ha sido hasta el siglo 

XXI que el país ha estrechado relaciones diplomáticas al sur del desierto. Actualmente 

una veintena de países subsaharianos tienen embajada en Doha. Además de Sudán y 

Eritrea, dos Estados despiertan un interés especial para Qatar, las dos principales 

economías de la región: Sudáfrica y Nigeria. En el primer caso, Qatar Petroleum y la 

empresa sudafricana Sasol se han unido para la construcción en Ras Laffan (principal 

centro gasístico en Qatar) de una planta de conversión del gas qatarí en productos 

petrolíferos líquidos. Este interés por la tecnología sudafricana ha incrementado 

sustancialmente las relaciones bilaterales y ha contribuido a disipar los estereotipos 

habituales de un continente retrasado tecnológicamente. En el caso de Nigeria, las 

relaciones con Qatar son, en cierta medida, mucho más antiguas, ya que ambos países 

son miembros de la OPEP. Sin embargo, no fue hasta 2013 cuando Nigeria abrió su  

misión diplomática en Qatar. Aunque las razones económicas de esta presencia en Qatar  
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eran importantes, Nigeria no buscaba comprar gas y no tenía problemas de liquidez. La 

principal razón era de naturaleza política: el intervencionismo qatarí, sobre todo en la 

resolución de conflictos en África, obligaba a Nigeria, que se ve a sí misma como la gran 

potencia continental, a estrechar relaciones con el país del Golfo31. 

La energía es uno de los principales motores de las inversiones de Qatar y las realiza a 

través de su empresa Qatar Petroleum International, fundada en 2006. En África 

subsahariana ha efectuado dos inversiones en este sector: en Mauritania y en República 

del Congo. Además, Qatar también ha invertido en plantas de producción de electricidad 

a través de su empresa Nebras Power. Uno de los primeros proyectos con los que 

Nebras se ha comprometido se sitúa en Kenia. Los qataríes quieren invertir en una 

central eléctrica de gas de 500 MW en Mombasa mediante la asociación con Kenya 

Electricity Generating Company. Se ha firmado además otro acuerdo con Senegal con 

el objetivo de construir una terminal flotante de importación de gas y una central eléctrica 

de 400 MW cerca de Dakar. Además de los sectores de los hidrocarburos y la energía, 

Qatar ha puesto en marcha una estrategia de inversión en proyectos mineros. Para ello 

se vale de Qatar Steel (producción de hierro) y Qatar Mining (exploración y producción 

minera). En África subsahariana, Qatar Steel firmó su primer acuerdo con la empresa 

nacional mauritana de industria y minería32. 

En el ámbito de la seguridad alimentaria, al igual que sus vecinos Qatar tiene una alta 

dependencia de la importación de alimentos. En este sentido ha invertido 500 millones 

de dólares en el sector agrícola y alimentario de Sudán. Además, entabló conversaciones 

con Kenia para arrendar 40.000 hectáreas de tierra en el delta del Tana, pero se encontró 

con la feroz oposición local33. 

Como suministrador de ayuda oficial al desarrollo, los países de África subsahariana más 

beneficiados por Qatar son Burkina Faso, Etiopía, Somalia, Sudán, Guinea, 

Mozambique, República del Congo, Senegal, Comoras y Yibuti34. 

 

                                                            
31 AUGÉ, Benjamin. «Diplomatic Relations between Qatar and Sub-Saharan Africa. An Evolving Affair», Notes de 
l’Ifri. Agosto de 2016. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/notes_qatar_afrique_en_oksl.pdf  
32 Idem. 
33 TODMAN, Will. «The Gulf Scramble for Africa», Center for Strategic & International Studies. Noviembre de 2018. 
Disponible en: https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory 
34 https://qatarfund.org.qa/projects/?c=AF  
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La exportación de las rivalidades del Golfo a África  

Qatar se ha mostrado como un equilibrador de poderes entre los Estados bañados por 

las aguas del golfo Pérsico, sirviendo como un elemento de contrapeso en la pugna 

regional entre Arabia Saudí e Irán. Igualmente ha influido de manera muy significativa en 

los conflictos de Yemen, Siria, Iraq o recientemente en Afganistán. Todo esto ha 

ocasionado que los qataríes hayan conseguido ser atractivos, a la par que sus rivales 

pierden prestigio y credibilidad mediante un proceso que se podría denominar como 

«desempoderamiento blando»35. 

Los qataríes mantienen importantes discrepancias con saudíes y emiratíes. Una de las 

principales razones es la aproximación de los primeros al islamismo político en general 

y a los Hermanos Musulmanes en particular. Saudíes y emiratíes, por su parte, 

consideran que este grupo pretende desestabilizar el orden establecido en la región. En 

los escenarios sacudidos por las revueltas de las primaveras árabes, Arabia Saudí y 

Catar se encontraron respaldando a facciones opuestas o en competición, y Emiratos se 

alineó con los saudíes. Aquí empezó a fraguarse el alineamiento estratégico-ideológico 

entre Arabia Saudí y EAU. Así, ambos se alzaron como enemigos del islamismo político 

y de la supuesta democratización que iban a traer los levantamientos populares.  

Al ver la magnitud de las revueltas, otros Estados del Golfo temieron por su seguridad 

por lo que se incrementaron las medidas de presión sobre Qatar. Así, en junio 2017 se 

produjo una crisis diplomática: Arabia Saudí, EAU, Baréin, Egipto y Jordania cortaron 

sus relaciones diplomáticas con los qataríes, a los que acusaron de interferir en su 

política interior y apoyar a grupos terroristas. El cierre de las fronteras y las limitaciones 

al tráfico aéreo y marítimo ocasionaron una crisis en Qatar que llegó incluso a afectar al 

suministro de alimentos. Las carencias del momento hicieron que tanto Irán como 

Turquía apoyasen a los qataríes, creándose un preocupante sistema de alianzas y 

hostilidades que llevaron a un desequilibrio en el complicado orden de la región. Así, 

Qatar comenzó a labrar un progresivo acercamiento con Turquía, uno de los actores en 

                                                            
35 CASTRO TORRES, José Ignacio. Del poder blando al poder sutil: El caso de Catar, Instituto Español de Estudios 
Estratégicos. Octubre de 2021. 
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2021/10/DIEEEA38_2021_JOSCAS_Catar.pdf  
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posición de disputar el liderazgo regional a Arabia Saudí, y con Irán, principal enemigo 

de los saudíes36. 

Las rivalidades del Golfo también tuvieron su réplica en el Cuerno de África. Sudán, 

Yibuti, Eritrea, Etiopía o Somalilandia se mostraron más próximas a Arabia Saudí y 

Emiratos durante la crisis diplomática de 2017, mientras que Somalia adoptó una 

posición neutral para no poner en peligro sus buenas relaciones económicas con Qatar37 

Unos meses después del desencadenamiento del conflicto, en diciembre de 2017, el 

emir de Qatar, Tamim ibn Hamad Al Thani, realizó una gira por África occidental que le 

llevó a Burkina Faso, Costa de Marfil, Ghana, Guinea, Mali y Senegal. Se trataba del 

primer viaje del dirigente qatarí a esta región del continente y el objetivo era expresar su 

gratitud a los Estados que no rompieron o que restablecieron rápidamente sus relaciones 

con Qatar y mandar así un mensaje de desafío a sus rivales del Golfo.  

Durante los cuatro años que se mantuvo el bloqueo, los emiratíes consideraron que la 

ausencia de apoyo a su posición o la elección de la neutralidad constituía una 

legitimación de facto de la posición qatarí entre los dirigentes africanos, y que se trataba 

más personalmente de una expresión de ingratitud hacia sus patrocinadores emiratíes. 

En Somalia, la rivalidad entre Qatar y EAU tuvo un efecto nocivo en las relaciones entre 

Mogadiscio y las regiones autónomas de Somalilandia y Puntlandia. Así, la creciente 

presencia económica y militar de EAU en las mencionadas regiones contribuyó aún más 

a la fractura interna entre las fuerzas políticas somalíes38. En cualquier caso, el 

acercamiento entre Qatar, Arabia Saudí y EAU en enero de 2021, que desencadenó el 

fin del bloqueo y la vuelta a las relaciones diplomáticas, ha permitido que los países 

africanos puedan ahora mejorar sus relaciones con ambas partes. 

 

                                                            
36 BORDÓN, Javier. Difícil primus entre estos pares: la política exterior de Arabia Saudí hacia Catar. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. 2021. Octubre de 2021. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO117_2021_JAVBOR_Catar.pdf 
37 SONS, Sebastian. «Between Power Projection and Regional Rivalries. Saudi Arabia’s Engagement in the Horn of 
Africa», Megatrends Africa. Diciembre de 2022. Disponible en: https://www.megatrends-
afrika.de/assets/afrika/publications/policybrief/MTA-PB_Sons_Saudi_Arabia_HoA_final.pdf 
38 SAMAAN, Jean-Loup. «Les Émirats arabes unis en Afrique», Notes de l’Ifri. Septiembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/saaman_eau_afrique_2021.pdf 
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Foto 6. El emir de Qatar, Al Thani, el príncipe saudí Mohamed bin Sálman y el responsable de seguridad nacional de 
EAU, Tahnoun Bin Zayed Al Nahyan (hijo del fundador y primer presidente de EAU) en un encuentro en el mar Rojo 

en septiembre de 2021, pocos meses después de la recomposición de las relaciones diplomáticas entre las 
monarquías del Golfo. Fuente: Twitter. 

 

La expansión de emiratíes, saudíes y qataríes en el Cuerno de África va acompañada 

de la exportación de sus rivalidades a una región que ya tiene muchas. Y no son las 

únicas potencias extranjeras que prestan ahora atención a esta región. China ha 

establecido en Yibuti su primera instalación militar en el extranjero, a sólo diez kilómetros 

de la única base estadounidense en África, lo que convierte al mar Rojo en un nuevo 

escenario de la competencia entre grandes potencias. En su centro se encuentra el 

estrecho de Bab Al Mandeb, el corredor marítimo por el que pasan cientos de miles de 

millones de dólares en petróleo y otras exportaciones entre Europa, Asia y el Golfo. El 

mar Rojo se está convirtiendo en un escenario de intrigas geopolíticas. En sus orillas una 

serie de actores estatales —con diferentes culturas, diferentes modelos de gobierno y 

diferentes estilos de diplomacia— se están tanteando mutuamente. Abundan las 
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oportunidades y los riesgos y, como en cualquier frontera emergente, las reglas del juego 

se están todavía escribiendo39. 

 

Conclusiones 

Emiratíes, saudíes y qataríes han cruzado el mar Rojo y han llegado a África 

subsahariana para quedarse. Su presencia en el continente, que durante los últimos 

quince años ha dado un salto cualitativo, está consolidada. Las monarquías del Golfo 

necesitan mantener el control de la seguridad y de la navegación del mar Rojo y del golfo 

de Adén si quieren salvaguardar su estabilidad interna, sus intereses comerciales y su 

seguridad alimentaria, y este dominio sólo es posible estando presente en ambas orillas.  

Los Estados árabes de alguna manera consideran a África subsahariana como un 

laboratorio en el que poder ensayar intervenciones que favorezcan sus objetivos en la 

escena internacional. En este sentido tienen claro que el mantenimiento de su estatus 

de potencias regionales se juega en buena parte en el continente africano y las 

rivalidades y la lucha por el poder regional en Oriente Medio se han trasladado a este 

escenario. 

Durante los últimos años, los países del Golfo han abierto decenas de embajadas en 

África subsahariana y han intervenido diplomáticamente en conflictos africanos con el 

objetivo de aumentar su prestigio internacional. Saudíes y emiratíes buscan además 

desempeñar un papel destacado en la lucha antiterrorista en África occidental motivados 

por el deseo de mejorar su reputación internacional como socios serios en la lucha contra 

el yihadismo. 

  

                                                            
39 VERTIN, Zach. «Red Sea rivalries: The Gulf, the Horn of Africa & the new geopolitics of the Red Sea», Foreign 
Affairs. Enero de 2019. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/east-africa/2019-01-15/red-sea-rivalries  
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Esta creciente presencia en África subsahariana está ya reportando beneficios como el 

aumento del comercio y de las inversiones en la región, el despliegue de infraestructuras 

o el establecimiento de acuerdos de paz entre enemigos. No obstante, se están también 

desarrollando relaciones clientelares que, como se ha comprobado sobre todo durante 

la crisis diplomática de 2017, empujan a los Estados africanos a tener que elegir entre 

bandos y sufrir las consecuencias de sus elecciones. 
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Resumen: 

El régimen de opresión en el que secularmente han vivido los pueblos indios en 

Latinoamérica comenzó a cambiar a finales del siglo XIX con la implementación de 

políticas indigenistas. El indigenismo es una propuesta identitaria que enfatiza al 

indígena y su cultura como elementos de la identidad nacional incorporándolos como 

ciudadanos plenos y propiciando su desarrollo y asimilación. En el siglo XXI, la indianidad 

—a la que podemos definir como la particularidad de quienes se consideran y son 

considerados como indígenas y reclaman la autogestión— ha sustituido al indigenismo 

y convertido al indio de objeto de unas políticas a sujeto de la misma, lo que asociado a 

metodologías populistas, ha permitido la actuación concertada de pueblos indígenas 

diversos, con un balance global positivo, mejorando la calidad de vida india y 

ensanchando la base democrática de las naciones latinoamericanas, lo que no está 

exento de contradicciones. 

Palabras clave: 

Indigenismo, indianismo, populismo, España, mestizaje, México, Bolivia. 
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From indigenism to indianism. Ethnic movements in Latin America 

Abstract:

The regime of oppression in which the indigenous peoples in Latin America have lived 

secularly began to change at the end of the 19th century with the implementation of 

indigenist policies. Indigenism is an identity proposal that emphasizes the indigenous and 

their culture as elements of national identity, incorporating them as full citizens and 

promoting their development and assimilation. In the 21st century, Indianness —which 

we can define as the particularity of those who consider themselves and are considered 

as indigenous and claim self-management— has replaced indigenism and converted the 

Indian from the object of policies to the subject thereof, that associated with populist 

methodologies has allowed the concerted action of diverse indigenous peoples, with a 

positive global balance, improving the quality of Indian life and broadening the democratic 

base of Latin American nations, which is not without contradictions.  

Keywords:

Indigenismo, indianismo, populism, Spain, miscegenation, Mexico, Bolivia. 
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Latinoamérica es un nombre que recoge la compleja diversidad cargada de matices que 

se extiende por un continente, por mucho que se encuentre unida por una lengua y una 

cultura de base española. Así, el conjunto de rasgos comunes de la región no debe 

distraernos del hecho de la diversidad sobre la que se sustenta esta pues nos 

encontramos ante un conjunto de múltiples comunidades dotadas de intereses localistas 

y que, en tanto que tales, resulta difícil —o forzado— alcanzar un operar concertado que 

sirva a la movilización del conjunto. 

En fin, el imperio español fue lo que el filósofo Gustavo Bueno denominaba un imperio 

generador, en el sentido de que se sirvió de la evangelización y el mestizaje como 

mecanismos de consolidación de una dominación, que teóricamente se ejercía sobre 

hombres libres cuyo desarrollo humano y espiritual favorecía. Estamos ante el uso de 

importantes vehículos de aculturación de modo que, con mucha frecuencia, coincidieron 

el cruzamiento racial y la fusión cultural. 

De hecho, Huntington, en su célebre clasificación civilizacional, considera que Latinoamérica 

no pertenece a Occidente y lo hace, entre otros motivos —que también servirían para excluir 

a España, como ya excluyó a Grecia— porque «incorpora a las culturas indígenas que no 

existían en Europa y que fueron eficazmente aniquiladas en Norteamérica» (Huntington, 

1997: 51).  

La razón es que en Latinoamérica hay, según el criterio que se adopte, entre 700 y 2.000 

pueblos indígenas dotados de más de 500 lenguas y que, en no pocas ocasiones, se 

encuentran distribuidos entre varios países1. Así, el pueblo kollasuyo aymara se 

encuentra distribuido entre Perú, Chile y Bolivia, y el wallmapu mapuche lo está entre 

Chile y Argentina. 

Es una población de entre 30 y 50 millones de indios, lo que supone entre un 6 y un 10 % 

de una población total, que alcanzaba en 2021, los 667 millones de habitantes. El 87 % 

de ellos residen en México, Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia. A ellos habría que 

sumar una población africana (negros y mulatos) de 120 millones, lo que supone en torno 

a un 30 % del total.  

Los grupos indígenas, según un informe del Banco Mundial, suponen el 14 % de los 

pobres de América Latina y el 17 % de los extremadamente pobres de la región2. Tal es 

                                                            
1 En no pocas ocasiones, los indios son contabilizados sobre la base de los grupos étnicos (maya, mapuche, 
quechua) y a marcadores culturales fluctuantes. 
2 Banco Mundial. Latinoamérica indígena en el siglo XXI.  
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el resultado de la adición de dos líneas de fractura distinta en un mismo espacio, siendo 

Latinoamérica un área dotada de unos niveles particularmente extremos —de hecho, los 

más altos del mundo— de desigualdad. 

 

Figura 1. Composición étnica latinoamericana3 

 

Ello es debido a que esta población ha sufrido históricamente todo un proceso de 

marginalización social que ha impedido su reconocimiento grupal mientras se les ha 

dispensado un trato falto de equidad con el que se les ha privado de la educación básica, 

se les ha relegado a los peores trabajos, viéndose obligados a habitar en barrios de la 

periferia de las ciudades, situación que se ha agudizado en el siglo XX conforme se ha 

acentuado la migración entre el campo y la ciudad.  

Es más, las guerras civiles que asolaron Centroamérica el pasado siglo agravaron la 

situación e incrementaron los desplazamientos de indígenas hacia núcleos urbanos. 

Como resultado de esta concurrencia de circunstancias, los pueblos indígenas, así como 

los grupos de afrolatinos y afrocaribeños presentan los peores indicadores económicos 

y sociales y tienen escaso reconocimiento cultural y un bajo nivel de acceso a instancias 

decisorias. 

                                                            
https://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/indigenous-latin-america-in-the-twenty-first-century-brief-report-
page 
3 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Composición_Étnica_de_América.png 
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Figura 2. Composición étnica latinoamericana4 

A esto se suma el que se haya forzado su integración dentro de unas ciertas identidades 

nacionales en detrimento de las suyas propias. La razón es que los Estados nacionales 

en el siglo XIX se plantearon la superación de las estructuras coloniales presentándose 

como una sola cultura y una sola nación, lo que sirvió a la homogeneización. Es más, el

criollo latinoamericano, en no pocas ocasiones, tras las independencias, ha negado al 

otro connacional (tanto al indio como también al mestizo) identificándose de manera 

emuladora con lo europeo o norteamericano; o bien definiendo el ethos nacional a partir 

de este tipo ideal, de modo que no se dejaba sitio a las culturas locales y a la propia 

realidad mayoritaria (Hopenhayn, 2001). 

La población mestiza supone entre un 24 % y un 32 % de la población latinoamericana 

total, si bien la variación por países según puede verse en la figura 1 experimenta una 

gran fluctuación. Según el país, los mestizos han sufrido un proceso de discriminación 

tanto por parte de los indios, cuando estos son la población mayoritaria, que los ha 

                                                            
4 Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Composición_Étnica_de_América.png 
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integrado dentro del colectivo blanco; como por parte de los blancos que los ha integrado 

junto a los indios.  

Así, ha habido pensadores que, repudiando la inferioridad del indio, consideraban toda 

mezcla una degeneración y, consecuentemente con el pensamiento de Le Bon, al 

mestizo el prototipo de todos los vicios. Tal cosa era también una forma de rechazar el 

sistema de castas que había imperado de facto en toda Latinoamérica tanto durante el 

virreinato como tras las independencias.  

Y por el otro lado, también ha habido movimientos de signo redentorista que hacían del 

mestizo la clave, y más después de la Segunda Guerra Mundial en la que tanta incidencia 

se hizo en las cuestiones raciales. Así para Franz Tamayo, el blanco criollo había 

degenerado. Por su parte el indio era pura voluntad, moralidad y fortaleza, pero no poseía 

inteligencia suficiente. En consecuencia, era el mestizo el que estaba destinado a realizar 

una síntesis de la futura nacionalidad boliviana (Rodríguez García, 2011: 145-182). 

Eso sí, se trababa de un nuevo mestizo, un ser ideal y equilibrado que eliminaría todo lo 

malo que había tanto en blancos, indios y cholos o ladinos (los indios étnicos o asimilados 

a la cultura europea, en su denominación peruana y guatemalteca respectivamente), 

aprovechando a la vez lo bueno que cada uno de estos tenían de su propia raza 

(Rodríguez García, 2011: 145-182). 

Esto se sitúa en línea con el trabajo del mexicano José Vasconcelos que, en 1925, en 

su libro La Raza Cósmica, que en América Latina surgiría una nueva raza hecha con el 

tesoro de todas las anteriores, una raza cósmica y plural destinada a mejorar la sociedad. 

Esta teoría racial dominó México hasta los años 90 y en Brasil retomaría Gilberto Freyre 

con su metarraza (Muñoz Bernard, 2007: 185-190). 

En Perú otros pensadores como el marxista Juan Carlos Martiategui desarrollarían 

conceptos similares. Su ideal es un Perú integral, ni colonial ni el incaico. Por eso 

defiende la reivindicación de la clase obrera, sin distinción de raza o etnia. Además, su 

concepción de lo que es un indígena es amplia. En esta línea en Brasil la ideología 

nacional ensalza el mestizaje de tres razas. De hecho, Latinoamérica es presentada de 

facto, en no pocas ocasiones, en términos de mestizaje tanto cultural como racial. 

Como resultado, la región enfrenta aquí un doble movimiento de componentes 

contradictorios. Por un lado, la revalorización de las identidades que se materializa en la 

constitución de Estados pluriétnicos y multiculturales, situación en muchos casos 
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sancionada legalmente por las distintas Constituciones. Y, por otro lado, la persistencia 

discriminatoria de base étnica, racial o nacional. El desprecio al cholo en el Perú, al 

haitiano en República Dominicana o el nicaragüense en Costa Rica, al indio o al pelado 

en México, al peruano en Chile y boliviano en Argentina (Hopenhayn, 2001). 

Esto mismo podemos encontrar en el rechazo a la propuesta constituyente chilena en 

2022, en la que los elementos indianistas han tenido mucho peso señalando que no nos 

encontramos, ni mucho menos, ante un problema resuelto. En este país, en el que un 

12,8 % de la población se identifica como indígena, la propuesta constitucional definía al 

Estado como «plurinacional, intercultural, regional y ecológico», si bien no permitía la 

secesión ni atentar contra su carácter único e indivisible del Estado. Reconocía a 11 

pueblos originarios: mapuche, aymara, rapanui, lickanantay, quechua, colla, diaguita, 

chango, kawésqar, yagán y selk'nam a los que se reservaba 17 escaños en el parlamento 

así como una jurisdicción propia: «El Estado reconoce los sistemas jurídicos de los 

pueblos y naciones indígenas, los que en virtud de su derecho de libre determinación, 

coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de Justicia». 

Estas cuestiones se sentía que no solo afectaban a la integridad del Estado sino también 

a la igualdad. 

 

Antecedentes. El indigenismo 

El indigenismo tiene sus antecedentes al poco de comenzar la conquista de América y 

de la mano de la propia reina Isabel La Católica. Este sentimiento paternalista 

desembocaría en el célebre sermón del dominico fray Antonio de Montesinos que, en 

Santo Domingo y en 1511, dirigiera contra los abusos de los propios españoles y cuyas 

reverberaciones en España traerían en 1513 las conocidas como Leyes de Burgos con 

las que la corona trataba de frenar tales abusos.  

Su estela la seguiría el también dominico Bartolomé de las Casas, obispo residente en 

Chiapas y primer «defensor de los indios». El emperador Carlos que había bebido de las 

ideas de la Escuela de Salamanca y concretamente del Derecho de Gentes auspiciado 

por Francisco de Vitoria, convocó el Consejo de Indias a través de la Junta de Valladolid. 

Esta alumbraría las conocidas como Leyes Nuevas (1542) en las que se prohibía la 

esclavitud de los indios mientras se trataba de ordenar, de alguna manera, la explotación 

de los nuevos territorios.  
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Ese año y dirigida a quien sería el futuro Felipe II, encargado entonces de los asuntos 

indios, terminaría De las Casas su célebre Brevísima relación de la destrucción de las 

indias. Su versión definitiva se publicó sin censura en 1552. La cuestión, que no pocas 

veces se pasa por alto, es que su trabajo, que acreditaba la libertad del debate intelectual 

y político existente en la Corte carolingia y la preocupación por el tema, fue instrumentado 

por la propaganda protestante para socavar la posición política de España. Es parte, de 

hecho, una pieza fundamental, de lo que Julián Juderías denominaría hacia 1914, La

Leyenda Negra cuyos efectos nos alcanzan hasta hoy. 

Entre 1550 y 1551 De las Casas tomaría parte en la conocida como Controversia de 

Valladolid, nombre que recoge una célebre disputa con Juan Ginés de Sepúlveda sobre 

la legitimidad de la conquista y la condición humana de los indios. Un debate de suma 

altura. 

En el periodo virreinal, el mestizaje se iría abriendo camino y acentuándose. Es más, la 

base social de la época virreinal estaba integrada por las castas, de las que se llegaron 

a admitir nominalistamente hasta 32 subgrupos como resultado de la mezcla de tres 

razas (blancos, negros e indios) estableciéndose de facto una suerte de sistema de 

progreso social basado en el blanqueamiento o mejora de raza. Todo indio que salía de 

su posición inferior entraba, en la categoría general intermedia de cholo, mestizo o ladino. 

Los ecos de este sistema de estratificación socio racial son reconocibles aún en múltiples 

obras pictóricas que nos han quedado como legado y en la que se da cuenta gráfica y 

nominalista de los resultados de tales cruzamientos y que da pie a lo que, desde algunas 

referencias, se denominó una «etnología sabrosamente exótica». 

Pero este proceso no ha estado exento de conflictos. Probablemente la rebelión más 

importante es la protagonizada en 1780 por los quechuas José Gabriel Condorcanqui 

(Tupac Amaru) y Micaela Bastidas en Perú, y que continúa en 1781 con los aymaras 

Julián Apaza Nina (Tupac Katari) y Bartolina Sisa en Bolivia, hasta 1782. Estos 

levantamientos que cercaron grandes ciudades y que movilizaron a miles de indígenas 

en protesta por el aumento del pago de tributos y la constante explotación y exclusión, 

permanecerán en la memoria colectiva de modo que ya en el siglo XX, los grupos de 

signo revolucionario los reclamarán para sí. 

Tras las independencias se reproducirán estos fenómenos. Así, en la zona del Yucatán 

en México, por ejemplo, hubo un conflicto conocido como guerra de castas entre los 



522

b
ie

3

Del indigenismo al indianismo. Los movimientos étnicos en América Latina 
(reedición) 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

Documento de Análisis  46/2023  9 

mayas de la región y la población criolla y mestiza, que se prolongó entre 1847 y 1901 y 

que se saldó con alrededor de un cuarto de millón de muertos. 

En fin, tras las independencias, como ya se ha señalado y más aún que antes, pues se 

está definiendo la identidad de las nuevas naciones, lo europeo es asimilado a lo 

civilizado; y lo indígena queda consignado como un fruto de la barbarie, el vicio y el 

primitivismo. Todo ello en el contexto de una visión tipista y costumbrista que se 

encontraba en relación con el orientalismo. 

Esto, unido a la política liberal decimonónica, abrió paso en algunos países a diversas 

campañas de exterminio de algunas de las poblaciones indias del continente; pero 

también justificó el traslado de estos a reducciones y a trabajos forzados con vistas a 

una pretendida rehabilitación.  

También dio pie a la pérdida progresiva de sus tierras producto de la introducción de la 

noción de propiedad privada, toda vez que de este modo se quebraba un modelo de 

producción agrícola de signo colectivista imperante durante el virreinato mientras que 

simultáneamente se facilitaba su adquisición en régimen de saldo por el criollo; y, en 

general, se produjo una marginación de estos colectivos de los avances sociales que 

fundamentalmente quedaban concentrados en las ciudades. El indio trabajaba en 

haciendas creadas a partir de tierras que le habían sido expropiadas por medios ilícitos 

y hasta violentos (conocidas en el Perú como gamonales) en condiciones infrahumanas, 

y en no pocas ocasiones, entre la desnutrición y el alcoholismo. 

La llegada al poder en México en la segunda mitad del siglo de Benito Juárez, un indio 

zapoteca, supone un hito en el reconocimiento del indígena, sancionada por la derrota 

de Maximiliano de Habsburgo; durante el porfiriato en México (1876-1911) comenzaron 

a ponerse las bases de lo que sería el indigenismo por la potenciación general de la 

educación en tanto que una herramienta de progreso y construcción nacional. En Brasil, 

a principios del siglo XX, el movimiento vendría de la mano del compromiso personal de 

un militar mestizo, el mariscal Cándido Mariano de Silva Rondón, que lo trató de proteger 

propiciando su aislamiento del entorno y generando una suerte de indigenismo de 

características propias. 

La crisis de finales del siglo XIX y comienzos del XX favorecería la emergencia de un 

grupo intelectual en el continente. Este grupo se encontraría influenciado por la teosofía, 

el espiritualismo, el krausismo, el neoplatonismo y el hinduismo; y en menor medida 
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también por el socialismo fabiano y un pensamiento de corte anarquista como el 

sostenido por Tolstói y Kropotkin (Casaus Arzú, 2005: 71-123). Presentaba así una visión 

del mundo opuesta al positivismo y al materialismo y, con ello, al mundo anglosajón.  

Esto explica, en términos de concepciones y creencias, el fenómeno cultural del 

vanguardismo latinoamericano y su aportación de elementos étnicos en tanto que 

indigenófilas y mestizófilas de la que son herederas, en el terreno de las artes plásticas, 

artistas de renombre como Diego Ribera y Frida Kahlo. De hecho, el indigenismo, stricto 

sensu, es un movimiento a la vez lingüístico, intelectual, artístico y político que supone 

una revalorización de lo étnico en todas estas dimensiones. Tal concepción, de paso, se 

contrapone a movimientos de signo darwinista y supremacista que justificaban, sobre la 

base esta superioridad y el White men burden, el colonialismo vigente en otros 

continentes.  

Los pensadores indigenistas del siglo XX aprovecharían la vena discursiva profunda que 

asocia nacionalidad e indianidad característica del pensamiento decimonónico. Como 

resultado, durante las primeras décadas de este siglo se produjo en Latinoamérica un 

movimiento de defensa de la identidad desarrollado por cuenta de movimientos 

reformistas, populistas o revolucionarios. Esta se asocia, en un primer momento, con la 

cultura latina —el arielismo, que oponía al utilitarismo anglosajón el idealismo de la 

cultura de tradición hispánica— y que luego se traslada a ciertos colectivos autóctonos: 

indígenas, campesinos, afroamericanos. Al mismo tiempo, se promueven mejoras 

sociales de estos grupos, su alfabetización, un mayor acceso a la sanidad, la 

construcción de vías de comunicación entre comunidades periféricas… junto con una 

reafirmación cultural (Muñoz Bernard, 2007: 185-190). 

De hecho, podemos interpretar este proceder como una tendencia hacia la 

campesinización de los indígenas en el conjunto del continente. Este es el fruto de la 

convergencia de socialismo y agrarismo, la cual se traduce en políticas de signo 

redistributivo y de integración: las reformas agrarias. Pero tales reformas obedecían a 

criterios de clase social y no étnicos, de modo que contribuyeron de facto a su 

invisibilización al confundir unos y otros términos, favoreciendo al mestizaje.  

De esta manera, agrarismo e indigenismo quedaron interrelacionados en algunos países, 

en un movimiento del que México es, al tiempo, precursor y un preclaro exponente. En 

este país, por ejemplo, desde la década de los treinta hasta los setenta la organización 
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más poderosa para los indios fue la Confederación Nacional Campesina, a través de la 

cual el gobierno federal canalizaba los créditos agrícolas oficiales. Como decíamos, 

mediante esta se contribuía a generar identificaciones campesinas al dirigirse a los indios 

en cuanto que campesinos, esto es, poniendo en un segundo plano la dimensión étnica 

de su identidad colectiva (Maíz Suárez, 2004: 129-174). 

Ello es debido a que, a principios del siglo XX, la Revolución mexicana traerá de la mano 

nuevas políticas de orientación indígena, si bien se trataba de lograr la asimilación e 

integración del indígena en las estructuras estatales siguiendo la estela de las políticas 

educativas auspiciadas por José Vasconcelos y a partir del cientifismo que otorga la 

antropología para aproximarse a la problemática india.  

Simultáneamente el norteamericano John Collier modificaba la política de su país en 

relación con los indios hasta convertirse, a partir de 1933, en el responsable de la Oficina 

de Asuntos Indios y líder, por tanto, de lo que se llamó entonces el Indian New Deal, 

durante la presidencia de Franklin D. Roosevelt. Su actuación supuso un drástico cambio 

en las políticas seguidas hasta entonces hacia este colectivo. En México se creó en 1939 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La antropología quedaba 

consignada así oficialmente como un medio básico de acercamiento y comprensión del 

mundo indígena. 

En 1940, en Pátzcuaro, tuvo lugar el primer Congreso Indigenista Interamericano en el 

que vio la luz el Instituto Indigenista Interamericano que sería dirigido por Manuel Gamio, 

discípulo de Franz Boas. Este fue fundador de la antropología indigenista y liderando el 

INAH, buscó restituir la estructura social y cultural de las comunidades indígenas. Para 

Gamio, el indio está en la raíz de la liberación nacional.

En dicho congreso se definieron y justificaron políticas estatales destinadas a las 

poblaciones indígenas con el fin de incorporarlas a la sociedad nacional de cada país 

y evitar que permaneciese encerrado en sus tradiciones. México irradiaba al conjunto de 

los países latinoamericanos su aproximación asimilacionista y nacionalista al mundo 

indigenista. No obstante, el mestizaje y no la raíz indígena se definió como elemento 

fundador del México moderno (Muñoz Bernard, 2007: 185-190). 

De este modo la Revolución mexicana convirtió al indigenismo en un aspecto central del 

pensamiento y la política nacional. Tres características, según Estelle Tarica distinguen 

al indigenismo mexicano de otros modelos. En primer lugar, su carácter de pilar central 
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de la política de Estado e instrumento para la transformación profunda de su sociedad 

de modo que suponga la modernización socioeconómica del país y sirva a la 

construcción de una identidad nacional. Estamos ante esfuerzo de Estado de signo 

integracionista, asimilacionista y desarrollista. En segundo lugar, el papel de la 

antropología en tal empeño. Esta dejo huella tanto en el arte como en la política. Y sirvió 

para poner en valor no solo a los antepasados precolombinos sino a los indígenas 

contemporáneos. Los antropólogos indigenistas, por más que juzgaran atrasados a los 

indios, hicieron de ellos una fuente de orgullo y vitalidad nacional y redefinieron tanto la 

estética como la identidad nacional con el traslado de la acción política a las artes5. 

Y, en tercer lugar, subordinaron su aproximación indigenista al mestizaje que se 

transformó más en un proceso cultural y político que en uno de tipo biológico, porque de 

lo que se trataba era de encontrar un principio unificador que sirviera para homogeneizar 

las diversas culturas del país y hacerlas converger en una única cultura nacional, a la 

vez moderna y distinta del resto, especialmente frente a Estados Unidos. Por eso los 

nacionalistas revolucionarios recurrieron al mestizo y elevaron su figura a la condición de 

icono que representa al sujeto nacional ideal, en la medida en que combina 

armoniosamente las tradiciones culturales modernas e indígenas y hace posible una 

modernidad mexicana única. Así la antropología mexicana forjó un concepto de 

ciudadanía tanto indigenizando la modernidad como modernizando a los indios, y como 

resultado fundiendo a todos los mexicanos en una comunidad mestiza6. 

En Bolivia el indigenismo sirvió para allanar el camino a la Revolución de 1952 que 

buscaba crear un nuevo modelo socioeconómico introduciendo el indigenismo en el 

debate socioeconómico nacional. Sin embargo, en ese mismo periodo y en Perú, Luis 

Valcárcel se pronunciaba por mejorar las condiciones de vida de las comunidades 

indígenas en vez de hacerlo por su modernización. Y el marxista José Carlos Martiategui, 

si bien por razones ideológicas rechazaba las consideraciones étnicas, apostaba por el 

indígena como elemento definidor de la identidad nacional peruana. 

El indigenismo encuentra una consagración internacional con el Convenio 107 sobre las 

poblaciones indígenas, tribales y semitribales elaborado por la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 1957. En este se enuncian los derechos de estas 

                                                            
5 Tarica, E. (3/3/2016). Indigenismo. Oxford Research Enciclopedies.  
https://doi.org/10.1093/acrefore/9780199366439.013.68  
6 Ibidem.  
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poblaciones y las obligaciones de los Estados ratificantes, si bien se utilizan expresiones 

condescendientes y criterios de signo asimilacionistas (Gaete Uribe, 2012: 77-124). 

Como consecuencia de lo anterior, este fue substituido en 1989 por el Convenio 169, 

políticamente más avanzado y en el que se da por supuesto el derecho de los pueblos 

indígenas a mantener su identidad, cultura e instituciones en el seno de los Estados de 

los que estos grupos forman parte, así como a la participación política y una cierta 

autonomía. La ayuda internacional y el reconocimiento del pluriculturalismo han 

acompañado este discurso reforzado en 2007 por la Declaración sobre los Derechos de 

los pueblos indígenas efectuada por la Asamblea General de Naciones Unidas (Gaete 

Uribe, 2012: 77-124). 

Pero el conjunto de temáticas de los grupos indianistas contemporáneos —la defensa de 

la identidad (lengua), el ecosistema (medio ambiente), la religión (espiritualidad), la 

soberanía (territorio, autoadministración, respeto de los usos y costumbres en materia 

jurídica)— ya estaban presentes en los manifiestos de los indígenas de Estados Unidos 

en los años setenta7. 

 

Situación actual. El indianismo 

En 1971 y en Bolivia, surge del interior del sindicalismo campesino el grupo katarista que 

reclamaba para sí el nombre del jefe indio Tupak Katari que, como se ha visto, se había 

sublevado infructuosamente contra los españoles. El katarismo, en su acto fundacional 

—el Manifiesto de Tiahuanaco (1973)— hace suya la doble opresión de los pueblos 

indígenas de Bolivia: la de clase y la nacional. Las contradicciones que esta doble 

naturaleza comporta darán pie a la aparición de distintas ramas en función de la primacía 

de una u otra.  

En 1977 tiene lugar la conocida como Segunda Reunión de Barbados, continuación de 

la que tuvo lugar en 1971 que sirvió a la reconfiguración de los movimientos indianistas 

y que sentó un precedente importante al señalar los derechos al autogobierno, 

                                                            
7 Lavaud, J.-P. y Lestage, F. (2006). El indianismo en la América hispánica. Una nebulosa política equívoca. Revista
Política de la Universidad de Chile. Vol. 47.  
https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/16986  



527

b
ie

3

Del indigenismo al indianismo. Los movimientos étnicos en América Latina 
(reedición) 

Federico Aznar Fernández‐Montesinos 
 

Documento de Análisis  46/2023  14 

desarrollo y defensa de los indígenas, que en esta segunda ocasión ratifican, agregando 

además la necesidad de una unidad panindígena8. 

En dicha reunión, se establecieron también estrategias para crear una organización 

política propia y elaborar una ideología consistente, además de plantear «abiertamente la 

necesidad de contar con cuadros intelectuales capaces de construir un discurso desde 

los indios» que pusiera fin a todo tipo de mediaciones, como el indigenismo 

integracionista o la facilitada por los partidos de izquierda9. 

La crítica que se hace a este movimiento la sintetiza Fausto Reinaga afirmando que los 

indigenistas pretenden asimilar o integrar al indio a una sociedad occidentalizada con 

discursos civilizatorios que, en la práctica, lejos de resolverla, solo sirven para reproducir 

la situación. Además de que, según Reinaga, los indigenistas eran quienes abordaban 

la realidad india, sin ser indios, y su proceder se quedaba en un mero discurso de corte 

reivindicativo, pero no así realmente liberatorio. Para Fausto Reinaga, los indianistas son 

quienes están comprometidos con una causa de liberación completa. Como refiere en 

su libro: «El indianismo es un movimiento indio, un movimiento indio revolucionario, que 

no desea asimilarse a nadie; se propone liberarse»10.  

Estamos así ante un concepto con un trasfondo de resistencia cultural que hace al 

indigenismo la misma crítica que realizara el palestino Edward Said en su gran clásico 

Orientalismo (1978) en el sentido de que se hace una aproximación al mundo indio desde 

categorías occidentales. Estamos ante un intelectualismo que en la práctica supone la 

reafirmación de la cultura del observador con la apostilla de que de este modo se 

«permite la dominación política, económica, cultural y social de Occidente no solo 

durante la época colonial, sino también en el presente». Es la idea gramsciana de 

superestructura. 

El indianismo aparecerá así, a mediados de los sesenta, como una reivindicación de la 

identidad indígena hecho por los propios indígenas y no ligado a instituciones nacionales, 

por lo que supone un importante cambio de ejes de referencia. Este implica un proceso 

                                                            
8 Zapata, C. (2005). Michel Foucault, los intelectuales y la representación. A propósito de los intelectuales indígenas. 
Cyber Humanitatis. N.º 35. 
https://web.uchile.cl/vignette/cyberhumanitatis/CDA/texto_sub_simple2/0,1257,PRID%253D16159%25
26SCID%253D16162%2526ISID%253D576,00.html 
9 Ibidem. 
10 Gordillo, M. J. (3/11/2021). ¿Cuál es la diferencia entre indianismo e indigenismo? Cronistas latinoamericanos.  
https://cronistaslatinoamericanos.com/cual‐es‐la‐diferencia‐entre‐indianismo‐e‐indigenismo/ 
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de reapropiación cultural e identitaria que se a l ca n za  a l  r e afirmar el carácter étnico 

sobre cualquier otro aspecto considerado. Tal emergencia tiene lugar en un contexto 

latinoamericano marcado por una crisis social y con limitaciones al desarrollo 

democrático como consecuencia de la Guerra Fría. 

La centralidad que adquiere el reconocimiento de la condición indígena es relevante no 

solo porque esa identidad se antepone a todo tipo de demandas o luchas (incluida la 

social), sino porque se apropian de una categoría racial que los subsumió en una categoría 

generalizadora —la de indios— negándoles su identidad precolombina, como mapuches, 

quechuas, aymaras, quichés, entre muchas otras. La autodenominación de indios 

constituye una acción política, ideológica y sobre todo histórica, que supone la inversión 

valorativa de esa categoría en la medida en que antes servía para homogeneizar lo 

diverso y privarle de identidad. Ahora lo diverso es particularizado y puesto así en valor, 

al tiempo que sirve para denunciar la opresión de los indios (Oliva, 2014: 102). 

En palabras de Fausto Reinaga: «El indio no es una clase social. ¿Entonces qué es? El 

indio es una raza, un pueblo, una nación oprimida. El problema del indio no es el 

problema campesino. El campesino auténtico lucha por el salario. Su meta es la justicia 

social. El indio no lucha por el salario, que nunca conoció; ni por la justicia social, que ni 

siquiera imagina. El indio lucha por la justicia racial, por la libertad de su raza; raza 

esclavizada desde que el Occidente puso su pezuña en las tierras del Tawantinsuyu»11. 

Tal categorización es socialmente transversal. Esto hace que este movimiento incluya a 

miembros de todas las posiciones sociales, desde las más bajas —que obviamente son 

las más concurridas— a las más altas; y no solo indios, sino miembros de otros grupos 

étnicos, que simpatizan con la causa y ceden a estos el protagonismo.  

Sus reivindicaciones están así en consonancia con el movimiento político conocido como 

de decolonización. Esta, una teoría crítica de naturaleza étnica muy implantada en 

América Latina, considera que la descolonización no eliminó la colonialidad, sino que 

simplemente transformó su forma externa, permitiendo, de facto, la continuación de las 

estructuras que habían servido a ella. Volvemos nuevamente a Gramsci. 

Uno de los autores más conocidos a los que se incluye en esta tendencia es el psiquiatra 

negroide y dominiqués Frantz Fanon, autor de la obra Los condenados de la Tierra 

                                                            
11 Gordillo, M. J. Op. cit.  
https://cronistaslatinoamericanos.com/cual-es-la-diferencia-entre-indianismo-e-indigenismo/
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(Sartre, 1965: 6), cuyos ecos alcanzarían otras culturas e influirían en ideólogos como el 

chiita Ali Shariati, que lo tradujo al persa, o el islam revolucionario de Hassan Hanafi.  

El Ejército Guerrillero Túpac Katari, una deriva radical del katarismo, se fundó en 1986 a 

través de un pacto entre líderes aimaras y quechuas, obreros, y jóvenes de clase media 

educados en el marxismo. También cabe inscribir al zapatismo dentro de este 

movimiento decolonial, pero este ha hecho expresa renuncia a la violencia. 

Desde esta perspectiva, y tomando la referencia de cada uno, podemos considerar al 

indianismo como un concepto formalmente opuesto al indigenismo, aunque ambos 

converjan en un interés común y reconozcan la naturaleza plural de su objeto de estudio. 

Esto es así no por razones finalistas sino metodológicas toda vez que las políticas 

indigenistas fueron políticas elaboradas por blancos o mestizos para los indios, pero 

sin su participación.  

El indianismo va un paso más allá pues abre el espacio político haciendo que sean los 

propios indígenas los que elaboren y formulen sus propias reivindicaciones sin mediación 

alguna, permitiendo que pasen de ser objeto de la norma a ser sujetos de esta12.  

La recuperación de la historia propia y su relectura desde las claves que aporta se 

plantea como un imperativo político. El indianismo parte del reconocimiento de una 

situación de opresión que ha sido histórica y que, a su juicio, arranca con el 

descubrimiento y continúa hasta nuestros días. En este contexto, la revalorización de las 

culturas indias es un imperativo moral pues propicia su reapropiación y su revaloración 

por cuenta de los propios indios. Además, consideran que las estructuras coloniales 

siguen aún vigentes. Esta crítica, ni que decir tiene, sirve al panindianismo, y facilita la 

unidad de acción a la vez que ayuda a la reafirmación de las naciones indias (Oliva, 

2014). 

Y esto se hace en un contexto de un reproche a Occidente en la medida en que ha 

propiciado esta situación para la que, también a su juicio, solo son posibles soluciones 

indias. Y estas solo pueden venir desde dentro, y de la mano de una nueva figura, la de 

los intelectuales indígenas la cual supone, de paso, un notable avance ideológico y 

político, e implica una validación factual de la identidad y cultura que soportan.  

                                                            
12 Gordillo, M. J. Op. cit. 
https://cronistaslatinoamericanos.com/cual‐es‐la‐diferencia‐entre‐indianismo‐e‐indigenismo/ 
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Como resultado, el indianismo implica un relevante avance en el reconocimiento de los 

derechos indios, un reconocimiento que va más allá de lo simbólico. Este fue seguido de 

la adjudicación de territorios en propiedad —legalizados de manera colectiva— a las 

poblaciones selváticas. La autoadministración de la justicia por parte de las comunidades 

indígenas, de acuerdo a normas comunitarias más o menos codificadas y antiguas, que 

se admite en al menos ocho países: Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, 

Nicaragua, Paraguay y Perú, así como en algunos Estados de México (Maíz Suárez, 

2004: 129-174).  

Tales reformas no son menores pues incorporan reconocimientos históricos de amplio 

espectro y variada tipología: así traen consigo, para empezar, el reconocimiento de la 

naturaleza multicultural de las sociedades y la existencia de los pueblos indios como 

sujetos colectivos de derechos; el reconocimiento del derecho consuetudinario indígena 

y su vigencia normativa; el reconocimiento del derecho de propiedad colectiva de la tierra 

y su protección; el reconocimiento de la cooficialidad de las lenguas indígenas; el 

derecho a la educación bilingüe en las comunidades indígenas (Maíz Suárez, 2004: 

129- 174). 

Pero no todo es fácil y directo ni se encuentra exento de contradicciones. Así, la 

articulación con los sistemas jurídicos nacionales es problemática, puesto que algunas 

penas —como los castigos corporales (incluidos los latigazos) o los trabajos forzados, el 

destierro, el ostracismo o, incluso, la pena de muerte— van en contra de los principios 

constitucionales y la universalidad los derechos humanos13. De hecho, desde algunos 

sectores, se han tratado de justificar indebidamente unas contradicciones que suponen 

una regresión en avances históricos del derecho en cuestiones nucleares en un espectro 

tan amplio que va desde la problemática de género hasta la integridad física de los 

justiciables. 

Además, que, en un mismo territorio y Estado, coexistan distintos modelos de ciudadanía 

dotados de distintos derechos y distintas jurisdicciones también resulta relevante y 

contradictorio; y ello ha de sumarse la voluntad o no de pertenencia de quien es sujeto 

de derechos. Luego está la realidad práctica de los derechos reconocidos, su factualidad 

en algunos Estados que, o no son democracias plenas, y prescinden en la práctica del 

                                                            
13 Lavaud, J.-P. y Lestage, F. Op. cit.  
https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/16986  
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derecho que otorgan, o son Estados con un bajo desarrollo institucional y altos niveles 

de corrupción. 

Otra cuestión, tras el empoderamiento de que han sido objeto, es la fortaleza real de 

estos colectivos indios individualmente considerados si se tienen en cuenta factores 

como el bajo nivel educativo de sus miembros manifestado hasta en bajas tasas de 

alfabetización. Esto les impide que puedan apreciar debidamente los derechos de que 

son portadores y las posibilidades que estos les ofrecen. El control de vastos territorios 

comunales y recursos naturales, por ejemplo, ha llevado a estas comunidades a 

enfrentarse a veces con poderosas multinacionales en una lucha desigual por la 

capacidad de penetración de unas y la falta de preparación de otros; y que además tiene 

como marco Estados débiles, cuando no ausentes de la zona.  

 

Implicaciones regionales y globales 

La Guerra Fría incluiría a Iberoamérica en el área de influencia de Estados Unidos, tal y 

como preconizaba la doctrina Kennan que reclamaba el control absoluto sobre 

Centroamérica y el Caribe sobre la base de la Seguridad Nacional. Así, a la problemática 

Norte Sur se le añadiría la dimensión Este Oeste. En términos políticos se apostaba por 

la utilización de la fuerza y la cooperación política lo que se materializaba en una política 

con una base común para el conjunto de América Latina. 

El fin de la Guerra Fría relegó las cuestiones de ideología a un segundo plano lo que, a 

su vez, redujo la intromisión de Estados Unidos en la vida política de estos países a los 

que consideraba de interés vital para su defensa; esto era la concreción práctica del veto 

ideológico. Además, a Estados Unidos, en el contexto de las obligaciones que demanda 

la globalización y que obligan a la priorización de recursos, no le resulta posible mantener 

un liderazgo hemisférico fuerte por lo que ha virado de un modo posibilista a favor de un 

poder suave y componedor. Y es que en la región no se dirimen las grandes cuestiones 

de la agenda internacional ni tampoco es el epicentro del pulso entre los grandes actores 

geopolíticos. Su relevancia geopolítica está consecuentemente mermada. 

Esto, como derivada y al haberse liberado de la presión del enfrentamiento entre bloques, 

trajo consigo un progreso en la calidad democrática de los Estados de la región en los 

que se ha dado una muy sana alternancia en el poder dentro del juego derecha-izquierda. 
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Tal cosa ha fortalecido el desarrollo institucional de los países. Este ha sido el caso de 

países como Chile, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil… 

Y en este punto se produjo la eclosión global de un movimiento identitario de un modo 

tal que bien podría responder a lo que el mexicano Octavio Paz llamaba una «venganza 

histórica de los particularismos». El indianismo se inscribe en esta dinámica y ha 

generado partidos políticos que se han integrado en el juego político de los Estados. 

Este resurgir de los particularismos es también el resultado del proceso de globalización que, sí 

por un lado y por su naturaleza homogeneizadora —esta trajo consigo, en el caso que nos ocupa, 

movimientos de campesinización, sindicación y ciudadanía a nivel hemisférico— por otro 

favorece la actuación coordinada de movimientos de diversos signos.  

Así, en esta onda y reforzándola, se sitúan cuestiones transversales, como la ecología —que el 

indianismo plantea como una más de sus demandas nucleares— y que supone una colusión 

entre un tema vigente, y que moviliza a los ciudadanos de los países occidentales, pero que más 

allá de cualquier retórica comporta situaciones realmente graves, como la vivida en la Amazonia. 

Del mismo modo, la inserción del zapatismo en las redes internacionales de lucha contra lo que 

este plantea como «la globalización neoliberal» es una estrategia que ha permitido tanto la 

difusión de sus demandas, cuanto la articulación de apoyos de una «comunidad virtual dispersa» 

(Maíz Suárez, 2004: 129-174).  

A la contra, el éxito del indianismo en este contexto tampoco puede ser presentado, por más que 

así se haga, como fruto de un movimiento de democratización, ya que se apropia de movimientos 

políticos muy distintos, desde los más abiertos hasta los más cerrados, porque la clave que los 

define es otra. 

Por el otro lado, y por antitético que parezca, el indianismo es también un movimiento de 

refragmentación que, en este caso y como contestación, el reflujo de la globalización también 

aporta. Este estimula, con carácter general, la resignificación de las identidades particularistas 

en los cinco continentes, lo que, a su vez, deriva, en este caso, en la reevaluación de la etnia y 

la cultura, a través de la reapropiación de la categoría de indígena, con la resignificación de su 

cultura e historia. 

Como puede verse, la globalización dota así al movimiento indianista simultáneamente de un 

carácter homogéneo y lo hace tanto a nivel global como local. Tal movimiento, además, se 

produce en el contexto del vacío ideológico generado por la deslegitimación de la lucha de clase 

tras el fin de la Guerra Fría, y sin perjuicio de que se sirva de algunos de los conceptos que esta 

utiliza, aunque el indianismo implica, en muchos casos, una espiritualidad que el marxismo 

rechaza de plano.  
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Así, las bases ideológicas del movimiento zapatista eran marxistas y, tras el alzamiento de 1994, 

se transformaron en indianistas, dejando de lado la figura de Zapata. Y no pocos de los ideólogos 

de estos movimientos como por ejemplo Fausto Reinaga de orígenes aymara quechua autor de 

La Revolución India (1970) o Felipe Quispe Huanca14 aymara, alias Mallku que abandonó el 

MITKA (el Movimiento Indio Tupak Katari) y creó la Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas. Su 

brazo armado se denominó Ejército Guerrillero Tupak Katari de Liberación (EGTKL) y luego el 

Movimiento Indigenista Pachakuty (MIP) militaron en estos partidos, en el caso de Reinaga en el 

Partido de Izquierda Revolucionaria o formaron parte de movimientos revolucionarios.  

La cuestión es que estos colectivos por su carácter diverso y disperso tienen una limitada 

capacidad de cohesión. Es más sencillo impedir que imponer. Impedir puede requerir solo de la 

no acción. Imponer es una actuación afirmativa que demanda una voluntad cohesionada en el 

tiempo; y por ello resulta más exigente en estos términos. El indianismo ha sido capaz de 

movilizarse exitosamente a nivel global contra el V Centenario del Descubrimiento; pero se 

requiere su capacidad de actuación afirmativa en términos globales y de la que aún no ha dado 

una muestra concertada. 

En este sentido, uno de los temores primigenios que suscitó el indianismo, era el que en su 

momento inspirara el indigenismo al propio José Vasconcelos: que fuera un asa con la que 

Estados Unidos, o cualquier otro actor con intereses en la región, pudieran agitar el conjunto del 

hemisferio promoviendo su balcanización e inoperancia y con ello condicionando políticamente 

su actuar. A estos efectos, también podrían contribuir geopolíticamente las corrientes 

evangélicas que con tanta fuerza se están instalando en la región; estas han penetrado la 

institucionalidad integrándose en la acción política. 

En cualquier caso, estas transformaciones que se han dado en la región ni han pasado 

desapercibidas, ni han dejado de suscitar prevención. Así, en la tercera versión del informe 

Global Trends 2020 elaborado en 2004 por National Intelligence Council norteamericano alertaba 

entonces del riesgo —si bien bajo— que podía derivar de la emergencia de los movimientos 

indianistas.  

Consideraba que estos movimientos, de no institucionalizarse y propiciarse su inclusión social, 

podrían debilitar los Estados con unas demandas de autonomía que afectarían a su integridad, 

gobernabilidad democrática y hasta a la inserción de estos en la comunidad internacional15. De 

simples solicitudes pacíficas de reconocimiento cultural de «naciones» —tal como la «nación 

                                                            
14 Es célebre su solicitud de un ministerio de asuntos blancos en vez de un ministerio de asuntos indios. Y espetarle 
a una conocida periodista boliviana que le preguntara sobre las razones de su proceder, que obraba así para que su 
hija no fuera su criada.  
15 Cayuqueo, P. (31/3/2005). Pueblos indígenas de Latinoamérica, en la mira de EE. UU. Rebelion.org. 
https://rebelion.org/pueblos‐indigenas‐de‐latinoamerica‐en‐la‐mira‐de‐ee‐uu/
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Zapoteca» en México— se pasaría a reivindicaciones extremas de autonomía de territorios libres 

de toda presencia occidental o blanca16. 

El informe hacía expresa mención a Ecuador, Bolivia, Chile y México y apuntando al narcotráfico 

y las reivindicaciones indígenas como los principales riesgos para Latinoamérica: «En el sur de 

México, la región andina y algunos países centroamericanos, reivindicaciones territoriales 

impulsadas por grupos indigenistas irredentistas podrían incluir un escenario de insurgencia 

armada y violencia política… algunos conflictos latentes y en curso, particularmente aquellos que 

involucran a grupos étnicos transfronterizos, amenazan con regionalizarse. En el peor de los 

casos, podría resultar con algunos territorios y poblaciones fuera de cualquier control 

gubernamental efectivo… el irredentismo indigenista plantearía altas dosis de incompatibilidad 

con el orden político y económico occidental sostenido por los latinoamericanos de origen 

europeo, y por lo tanto una profunda fractura social, que derivaría en insurgencia armada, 

respuestas represivas por parte de gobiernos contrainsurgentes, violencia social y balcanización 

política y territorial. Un escenario de turbulencia como este ahuyentaría capitales, inversiones y 

la propia dinámica del mercado por un periodo prolongado. Se profundizaría la heterogeneidad 

regional entre los países que sufrieran el ascenso del irredentismo etnopolítico (en la región 

andina o Guatemala) y aquellos países de población mayoritariamente europea»17. 

También planteaba como posibilidad una eventual alianza de estos grupos con «poderes fácticos 

y actores armados no estatales (mafias, narcotraficantes, grupos terroristas internacionales) 

podrán establecer diferentes tipos de alianzas estratégicas con grupos armados irregulares en 

la región. Áreas sin control pleno del Estado (como los departamentos de Boyacá, Caquetá y 

tantos otros en Colombia; las fronteras venezolano-brasileña y venezolano-colombiana, áreas 

de Cochabamba en Bolivia, las costas de Haití, etcétera)»18. 

Estos escenarios catastróficos que el Global Trend 2020 consideraba posibles, aunque con una 

baja probabilidad, no se ha consumado y las alianzas referidas no han tenido lugar. De hecho, 

el Global Trend 2040 de esta organización ignora esta problemática. Y no son pocas las 

Constituciones de países de la región que reconocen tal autonomía a los pueblos indígenas y 

hasta el derecho a guiarse por sus propias leyes. La inmensa mayoría de los movimientos 

indianistas se contentan con un cierto grado de autonomía. El carácter pluriétnico y pluricultural 

del Estado era ya reconocido antes del nuevo milenio en las constituciones de Colombia, México, 

Paraguay, Perú, Bolivia o Ecuador. Y algunas disposiciones en Guatemala, Nicaragua y Brasil 

se habían adoptado en igual sentido. Y ahora lo es mucho más. 

                                                            
16 Lavaud, J.-P. y Lestage F. Op. cit. https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/16986 
17 Cayuqueo, P. Pueblos indígenas de Latinoamérica, en la mira de EE. UU. Op. cit. 
https://rebelion.org/pueblos‐indigenas‐de‐latinoamerica‐en‐la‐mira‐de‐ee‐uu/ 
18 Ibidem. 
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De hecho, en algunos informes del Minority at Risk Project, se ha incidido en el hecho de que 

América latina no solamente es la única zona del mundo que desconoce los movimientos 

secesionistas, sino la región donde los niveles más altos de opresión y discriminación de la 

población indígena se dan y que van de la mano de los más bajos índices de rebelión y 

movilización (Maíz Suárez, 2004: 129-174). 

Y es que una de las características de los movimientos indianistas es el abandono de la vía 

armada y la violencia, que, por lo demás, en general fue de baja intensidad y residual. La violencia 

no sirve en Latinoamérica —paradójicamente, una de las regiones más violentas del mundo— 

para la movilización política: desde la guerrilla, pasando por el foquismo hasta Sendero Luminoso 

(Maíz Suárez, 2004: pp. 129-174). El bloque del Este durante la Guerra Fría no fue capaz, con 

alguna excepción y pese a intentarlo, de activar las intensas líneas de fractura que recorren el 

continente. La efervescencia mapuche en 2022 en Chile tras las promesas autonomistas del 

presidente Gabriel Boric y que han obligado a la militarización de la región, se circunscribe aún 

a estos límites.  

Incluso hay autores que señalan el carácter posmoderno de movimientos militares como el 

zapatista que no es ni homogéneo ni monolítico, sino que cuenta con una naturaleza 

multifacética, polisémica y fluida. Así, su proceder acepta, teóricamente, el pluralismo y la 

deliberación; ha abandonado la retórica leninista y maoísta y de vanguardia; ha construido una 

estructura organizativa relativamente horizontal o introducido políticas de género frente a los 

usos y tradiciones de las comunidades indígenas. De hecho, desde el levantamiento de 1994, el 

movimiento zapatista no ha desarrollado ninguna ofensiva militar y ha insistido, en cambio, en 

movilizar políticamente a la sociedad civil, con la consigna de las «armas que aspiran a ser 

inútiles» o «el ejército que se propone dejar de ser ejército» (Maíz Suárez, 2004: 129-174). 

Estamos ante un movimiento armado que ahora es más propiamente un movimiento político, del 

que no podemos decir que sea pacífico, aunque condene la violencia y el terrorismo —lo que lo 

hace no violento— y que además hace uso de estrategias discutibles, pero cuyo carácter dista 

de responder, de todo punto, al propio de una insurgencia clásica por más que hubiera adoptado 

las estructuras de guerrilla. 

En cualquier caso, estos movimientos se sirven de metodologías alternativas y populistas, en el 

sentido de priorizar la comunicación y el marketing político para sintonizar con la opinión pública 

internacional sobre el contenido del mensaje. Esto les ha conferido notables resultados en 

términos de difusión y publicidad al movimiento (Maíz Suárez, 2004: 129-174).  

En este sentido, merecen referirse las marchas sobre las ciudades (Lima, Quito, México D. F. o 

La Paz) y que se prolongarían con la marcha sobre México organizada por los zapatistas en 

1997, o con la movilización indígena para implementar los acuerdos de San Andrés, en lo que 
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se denominó la «Marcha del color de la tierra» en 2001, que contó con la presencia final en el 

Parlamento mexicano de los zapatistas. En Bolivia, ya en 1990 el propio Evo Morales, líder del 

Movimiento al Socialismo (MAS), organizó una marcha para el cese de las explotaciones 

forestales incontroladas; en mayo de 2002 llegó a La Paz desde Santa Cruz presidiendo la 

«Marcha por la soberanía popular y los recursos naturales», reclamando, entre otras cosas, la 

aplicación de la Reforma Agraria de 1996 (Maíz Suárez, 2004: 129-174). 

 

Implicaciones para España 

Mención aparte merece el caso de España. Tanto el indigenismo como el indianismo se definen 

contra ella, e incluyen tal definición a modo de parte intrínseca de su identidad, como si el 

advenimiento de los españoles hubiera puesto fin a una suerte de Arcadia feliz liderada por el 

buen salvaje en versión de Rousseau. La época precolombina queda así consignada como una 

edad mítica, a partir de la cual comienza la opresión y el aniquilamiento del indio.  

En este sentido, los actos conmemorativos del V Centenario (1992) sirvieron a la activación de 

los movimientos indianistas, que los instrumentaron hábilmente en su beneficio, obteniendo 

como resultado una gran visibilidad internacional a sus demandas. 

 Y es que la campaña Quinientos Años de Resistencia impulsó la creación de Comisiones de 

Resistencia en casi todos los países latinoamericanos las cuales supusieron un vasto movimiento 

político e intelectual en torno a la presencia española y al silenciamiento del indio en América 

Latina. Todas estas actividades coincidieron con la concesión del premio Nobel de la Paz a 

Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, también en 1992, y dotaron al movimiento indigenista 

de una excepcional repercusión nacional e internacional (Maíz Suárez, 2004: 129-174). Como 

ya se ha resaltado, esta capacidad para oponerse, por concertada que sea, no acredita la misma 

fuerza que la constructividad prueba, por más que sea un primer e importantísimo estadio de 

avance. 

Dicho lo cual, merece referirse en primer lugar que la historia, como ciencia social que es, no 

pretende juzgar o justificar, sino entender y contextualizar. En esta línea, Hegel ya apuntaba que 

no es tanto el juicio de Dios como el juicio de la política que hace del «espíritu universal, el espíritu 

del mundo, que es al mismo tiempo quien ejerce sobre ellos su derecho —y su derecho es el 

derecho supremo— en la historia universal, erigida en tribunal de la historia» (Heguel, 1998: 420). 

La razón es la que marca el juicio después de cada periodo o ciclo histórico. No hay verdades 

atemporales, sino que se instalan en cada ciclo y en su adecuación a este.  

Así pues, ¿debemos condenar a los españoles de entonces por el descubrimiento de América?  
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En ese supuesto habría que hacer lo propio con los romanos en Hispania. No se puede condenar 

al hombre de cromañón por caníbal; ni siquiera es inteligente culpar a aquellos romanos pues 

somos sus descendientes. Eso sí, debemos ensalzar a Viriato y a cuantos le siguieron, lo que no 

es incompatible en modo alguno con lo anterior, pues también somos sus descendientes. Y, junto 

a Viriato, situar a Séneca, Trajano, Adriano y Teodosio y también a Aníbal y Asdrúbal, Tarik, 

Almanzor o Abderramán III. Los pueblos merecen poder reconciliarse y estar a bien con su propia 

historia. 

Pero esta condena, al margen de su justicia, tiene una utilidad en sí misma que se ha de 

reconocer, por más que ajena al hecho condenado, que es la visibilización del indio y la puesta 

en valor de su situación histórica de opresión, señalando el despertar de una comunidad que 

reconoce su pasado. 

Desde luego, el descubrimiento no fue un genocidio stricto sensu pues en ningún momento la 

Corona auspicio o permitió la destrucción de ninguna etnia, por más que hubiera excesos de todo 

tipo y envergadura. Bartolomé de las Casas es español para mayor gloria de España. Y lo es 

menos si atendemos a la conducta de la época y aun del actuar posterior de otras naciones en 

periodos civilizatorios supuestamente más avanzados; y que además siempre se muestran 

dispuestas a aleccionar a los demás sobre el deber ser. Pensemos en el proceder de británicos, 

portugueses, holandeses, belgas, alemanes… y sus colonias.  

América fue parte de un Imperio, no una colonia, que recordando a la Constitución de 1812 unía 

a los españoles de dos hemisferios. Y no olvidemos que, en la mayor parte de los casos, en las 

guerras que precedieron a las independencias, los indios se situaron del bando español, que contó 

con generales mestizos como Agustín Agualongo, fusilado por su lealtad al rey de España, en 

cuyo nombre, dicho sea de paso, se expidieron títulos de propiedad que se han utilizado hoy para 

avalar los derechos de algunas comunidades indígenas que ya los españoles reconocíamos 

entonces. Más radical es el Ejército Zapatista que en algún momento llega a sostener: «Ni el 

Estado español ni la Iglesia tienen que pedirnos perdón de nada. No nos haremos eco de los 

farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas 

de ella»19. 

No obstante, este discurso populista y que enlaza fácilmente el presente con la Leyenda Negra, 

en tanto que parte de su identidad, ayuda a la movilización de estos colectivos y hace accesible 

un público bien predispuesto.  

                                                            
19 Montes, R. (31/8/2022). El debate sobre el reconocimiento del «Estado plurinacional» divide a los chilenos. Diario 
El País. https://elpais.com/chile/2022‐08‐31/la‐plurinacionalidad‐de‐la‐nueva‐constitucion‐no‐genera‐consenso‐
entre‐los‐chilenos.html 
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De esta manera, obviamente, también sirve a laminar políticamente a España cuando se la quiere 

desligar de Latinoamérica, como pretendía Huntington; o sirve para algo más práctico y mediato, 

como atentar contra concretos intereses empresariales españoles y socavar la posición política 

de España, al igual que antaño. Pero es, sobre todo, una retórica movilizadora, algo para lo que, 

la historia como ciencia no está.  

 

Conclusiones y prospectiva 

Las quejas por la situación de opresión de los pueblos indígenas, y las reivindicaciones de un 

mayor grado de autonomía para estas poblaciones han adquirido con el nuevo milenio una fuerza 

relevante, que se materializa ya sea por las reclamaciones del pueblo mapuche que recogía la 

propuesta constitucional del presidente Gabriel Boric en Chile; en los movimientos de corte 

insurreccional protagonizados por colectivos indígenas en Ecuador y que ya provocaron  el 

derrocamiento  del  gobierno  de  Jamil  Mahuad  en  Ecuador  el  año  2000  y  que  tienen  como 

precedente el Levantamiento Indígena de 1990; en las constantes declaraciones en este sentido 

realizadas por el presidente Andrés Miguel López Obrador (AMLO) en México; en la elección del 

presidente Pedro Castillo en Perú en 2021; en la elección el año 2005 del dirigente indígena 

cocalero Evo Morales como presidente de la República de Bolivia precedida por la lucha 

de los indígenas por nacionalizar recursos naturales con marchas como la que tuvo lugar 

en 1990 por la Vida, la Tierra y el Territorio; en la irrupción del Ejército Zapatista de 

Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas en 1994; o en la conmemoración del V 

Centenario del Descubrimiento y los movimientos en su contra que protagonizó y que 

supusieron, por vez primera, la actuación concertada de variados colectivos indígenas.  

Pero los etnicismos locales no existirían sin una serie de evoluciones políticas, sociales 

e ideológicas continentales previas. El indianismo reclama hoy autogestión, pero el 

indigenismo, de modo precursor, había puesto previamente luz a toda una problemática. 

Estamos ante toda una escala de evolución. 

Y es que los movimientos étnicos en Latinoamérica son el resultado de un desarrollo que 

comienza al poco del descubrimiento. Durante el Imperio se estableció un régimen de 

castas, asentado en el mestizaje y en el blanqueamiento social. Tras las independencias, 

los constructores de naciones de orden liberal lanzaron campañas de guerra genocidas 

y, no pocas veces, expropiaron sus tierras comunales imponiendo además a los indios 

unas condiciones de trabajo forzado opresivas; y bajo la influencia del racismo científico, 
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abogaron por una inmigración europea que sirviera para blanquear a las poblaciones 

latinoamericanas. 

El indigenismo es, en sus orígenes, una propuesta identitaria que enfatiza al indígena y 

su cultura como elementos propios de la identidad de la nación, motivo por el cual sus 

creadores, que no son indígenas, asumen que estos grupos deben ser resguardados 

mediante políticas de Estado al que se pretende incorporar como ciudadanos plenos 

aunque propiciando su asimilación. Estamos ante un discurso amplio, de derechos 

humanos, a un tiempo nacionalista y multiculturalista por antitética que esta combinación 

resulte. De hecho, las ideologías de izquierda y el marxismo servirán para rellenar el 

corpus doctrinal, con el coste político que, en el contexto de la Guerra Fría incorporará 

tal dependencia ideológica. Con el indigenismo, los no indios llevan a cabo políticas 

desarrollistas y asimilacionistas para los indios. 

La indianidad —a la que podemos definir como la particularidad de quienes se 

consideran y son considerados como indígenas— ha substituido al indigenismo y 

proporcionado una narrativa que ha hecho posible el reagrupamiento de los pueblos 

indígenas en torno a ella, cosa que el indigenismo —por lo que de asimilación y 

nacionalismo comportaba— no hacía, facilitando la creación de un movimiento en el que 

la diversidad de sus componentes no impide el que se obtengan resultados a nivel global 

mediante un discurso populista y que enlaza con otras problemáticas a nivel global20.  

La palabra indio se revalúa y deja de ser objeto de política alguna para convertirse en 

sujeto y promotor de la misma. Simultáneamente, se reconoce la diversidad del colectivo 

y se distingue el indio del campesino al incidir en su pertenencia a categorías distintas, 

separándose de este modo lo social de lo étnico, eso aun reconociendo la habitual 

convergencia de planos. Es más, considera que se ha abusado intencionadamente de la 

primera categoría, lo social, en la medida en que esta incorpora un rol asimilativo que 

subsume e ignora la categoría anterior sirviendo a su invisibilización. 

De la misma manera, y según esta lógica, la  reapropiación del  pasado implica la 

revisión de la historia de la región en tanto que narrada hasta ahora desde los sectores 

en el poder; esto les permite además realizar una reapropiación cultural a l  reafirmar 

una identidad que estiman negada. Por otro lado, existen reivindicaciones en materia 

                                                            
20 Lavaud, J.-P. y Lestage, F. Op. cit.  
https://revistapolitica.uchile.cl/index.php/RP/article/view/16986 
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de derecho, pero también sobre el territorio y los recursos naturales, sobre los que se 

pretende obtener el reconocimiento legal y propiciar su recuperación apelando a los 

derechos históricos de que son portadores. Desde el ámbito político, existen peticiones 

que van desde participación política efectiva al reconocimiento de su autonomía y 

derechos como colectivo (Oliva, 2014). Este capítulo de derechos colectivos confronta 

con la cultura occidental y los progresos que esta ha efectuado, pues estos se asientan 

sobre un eje que es el individuo y no la comunidad. 

Eso sí, tanto el indigenismo como el indianismo pueden identificarse como el resultado 

de un nacionalismo panindio, en la práctica una ideación inexistente por la pluralidad y 

diversidad de elementos que agrupa, y que, como sucedió en las movilizaciones en 

contra del V Centenario del Descubrimiento, son susceptibles de servir a una 

movilización conjunta. Pero para actuaciones constructivas y afirmativas requieren de 

una concertación de voluntades aún mayor y el esfuerzo que tal cosa demanda. 

La etnia es una línea de fractura en cualquier sociedad que requiere de un manejo cuidadoso y 

pueden activarse externamente. No obstante, las demandas de autonomía no han generado 

movimientos independentistas ni han desestabilizado la región ni han traído una mayor 

conflictividad, por más que no se encuentren libres de contradicciones, su carácter comunitario 

confronte con el individualismo occidental y de pie a paradojas de toda índole. Y estas 

comunidades, cuyos miembros no cuentan con altas tasas de alfabetización, disponen a veces 

de derechos relevantes y demandados recursos naturales y se encuentran frecuentemente 

instaladas en Estados débiles y con altos índices de corrupción. 

Con todo y con eso, podemos y debemos concluir y hacer un balance general muy positivo de 

los movimientos indigenistas, primero, e indianistas después, en el sentido de que han superado 

los miedos y las prevenciones con las que surgieron, contribuyendo a la mejora de las 

condiciones de vida de sus poblaciones. Y no solo político sino también económico; desde el 

desarrollismo mejicano hasta el éxito económico y redistributivo del gobierno de Evo Morales y 

de su ministro de Economía y actual presidente del país, Luis Arce. 

Estos movimientos han servido para incorporar las demandas de partes sustanciales de la 

población al juego político ensanchando la calidad de las democracias en las que se han 

integrado e incluyendo a los colectivos indígenas y sus intereses, en la vida de las naciones de 

las que forman parte. Esto hace más perfectas y más reales a las democracias latinoamericanas, 

que no excluyen de facto a una parte significativa de su población, a veces hasta mayoritaria.  
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El tiempo hará que den el necesario paso siguiente: reconciliarse con su propia historia.  
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Nuevas oportunidades para América Latina 

Resumen: 

América Latina y el Caribe ha sido una de las regiones más afectadas por los diferentes 

impactos de la pandemia causada por la COVID-19, en términos sanitarios, económicos 

y sociales. Las previsiones económicas para 2023 no son halagüeñas, por las tendencias 

inflacionarias generalizadas, especialmente en los sectores energético y alimentario, y 

por el incremento de los endeudamientos públicos para cubrir las necesidades más 

acuciantes del coronavirus. Sin embargo, las transiciones verde y digital que debe 

acometer la región para adaptarse a los desafíos climáticos y tecnológicos en marcha 

ofrecen oportunidades para transformar el sistema productivo y relanzar el contrato 

social. En ese proceso, las relaciones de los países latinoamericanos entre ellos, con su 

entorno y con las principales potencias globales determinarán la forma y el éxito de 

dichas transformaciones. 

 

Palabras clave: 

América Latina y Caribe, transición verde, transición digital, relaciones regionales. 
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New opportunities for Latin America 

Abstract:

Latin America and the Caribbean has been one of the regions most affected by the 

coronavirus pandemic, posing challenges to public health, social wellbeing, and the 

economy. Economic forecasts for 2023 are concerning, due to inflationary tensions, 

especially in the energy and food sectors, and compounded by the increasing public debt 

generated to cover the immediate needs imposed by the pandemic. The region must 

accomplish the green and digital transitions to be able to adapt to the current climate and 

technological challenges. That transition process offers new opportunities to transform 

the production model and renew the social contract. The relationships between Latin 

American countries and with the main global powers will determine the trajectory and the 

success of the transition process. 

Keywords:

Latin America & the Caribbean, green transition, digital transition, regional relationships. 
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Michael Reid describió América Latina como «el continente olvidado». La región, decía, 

no solía ser objeto de la atención global: ni tan pobre como África, ni tan vibrante como 

Asia, ni tan conflictiva como Oriente Medio… El autor, corresponsal entonces de The

Economist y gran conocedor de la realidad latinoamericana, observaba sin embargo una 

serie de tendencias que la situaban como uno de los laboratorios más interesantes del 

mundo. En aquel momento, 2007, países como Brasil, México o Chile estaban 

introduciendo políticas para impulsar el crecimiento y reducir la pobreza, la desigualdad 

y la injusticia social. El principal desafío político era el populismo chavista. Diez años más 

tarde Reid tuvo que revisar su obra. Tantas y tan diferentes cosas habían pasado en lo 

político, lo económico, lo social y lo internacional, que requería una actualización (Reid, 

2007; 2017).  

Hoy la cuestión no es tanto si América Latina está o no en el foco, sino en qué estado 

logrará salir de la sucesión de crisis más recientes: la caída del precio de las materias 

primas, el impacto de la pandemia y las repercusiones de una inflación global que la 

invasión rusa de Ucrania ha acelerado. La pregunta que flota en el aire y en los círculos 

intelectuales es si será posible evitar una nueva década perdida1. En la memoria, aquel 

periodo de los años ochenta marcados por el Consenso de Washington, con 

elevadísimas deudas externas, una inflación rampante y tipos de cambio enloquecidos, 

que llevó a la parálisis económica a numerosos países de la región. 

Pese a que desde CEPAL ya advierten de que la situación es «peor que en los 80»2, 

este ejercicio no pretende caer en posiciones catastrofistas o deterministas. Su intención, 

más bien, es presentar un resumen de la realidad económica y geopolítica de América 

Latina y el Caribe (ALC), así como recoger algunas propuestas sobre las perspectivas 

de la región, siendo conscientes, eso sí, de que la incertidumbre es hoy la única variable 

segura en cualquier análisis.  

                                                            
1 A esa pregunta ha dedicado un número monográfico Pensamiento Iberoamericano, la revista editada por la 
Secretaría General Iberoamericana: «El camino de la recuperación. ¿Cómo evitar una nueva década perdida», 
3.ª época/01/2022. Disponible en: https://www.segib.org/?document=revista-pensamiento-iberoamericano-el-camino-
de-la-recuperacion-como-evitar-una-nueva-decada-perdida-3ra-epoca-01-2022 
Todos los enlaces incluidos se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, 30 de noviembre de 
2022. 
2 Stott, M. (2022). Latin America’s stagnation ‘worse than the 1980s’, says UN official. Financial Times (27 de 
noviembre de 2022). Disponible en: https://www.ft.com/content/5c50cfec-6f07-46ed-8990-3c91fc3a34ad 
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Paisaje después de la pandemia 

Se ha repetido hasta la saciedad que Latinoamérica ha sido, en términos de vidas 

humanas, la región más afectada por el coronavirus. Aunque las cifras no son estáticas, 

a mediados de octubre de 2022, según la Organización Mundial de la Salud, habrían 

fallecido cerca de 1.800.000 personas a causa de la pandemia3, un 27,4 % del total 

mundial de fallecimientos registrados. Casos como los de Brasil, con cerca de 690.000, 

México con 330.000, Perú con 217.000 o Argentina, con 130.000 son algunos ejemplos 

de la magnitud de la tragedia humana, sanitaria y económica. Se mezclan ahí políticas 

que van desde el negacionismo —como el del entonces presidente brasileño, Jair 

Bolsonaro— hasta la falta de acceso a las vacunas, que llegaron con retraso en 

comparación con otras regiones del mundo. 

Con todo, a mediados de 2022 casi el 70 % de la población latinoamericana estaba 

completamente inmunizada4, aunque ahí también las cifras varían según los países: 

entre el 90 % de Chile y más del 80 % de Uruguay, Argentina o Perú, el 50 % de 

Honduras, Bolivia o Venezuela, y el apenas 36 % de Guatemala. En términos absolutos, 

224 millones de personas aún no habían recibido una sola dosis.  

Al tremendo coste humano y sanitario se ha sumado la contracción económica causada 

por los confinamientos, una de las mayores a nivel mundial. En conjunto, América Latina 

perdió un 6,9 % de su producto interior bruto en 2020, si bien en 2021 logró remontar, 

casi en la misma proporción, con un crecimiento del 6,6 %5. Las previsiones, sin 

embargo, apuntan a cifras muy tenues tanto en 2022 como en 2023 (un 3 % y un 2 %, 

respectivamente), lo que supondría que no se recuperarían los niveles de PIB per cápita 

de 2014 hasta 2025, según las previsiones del FMI6. Ese rango de cifras se confirma 

también en los motores regionales, con un cálculo del 2,1 % para México en 2022 y del 

                                                            
3 WHO Coronavirus (COVID-19) Dashboard. Organización Mundial de la Salud. Disponible en: 
https://covid19.who.int/table. Cifras a 14 de octubre de 2022. 
4 Harrison et al. (2022). Cronología: rastreando el camino hacia la vacunación en América Latina. AS/COA (15 de 
julio de 2022). Disponible en: https://www.as-coa.org/articles/cronologia-rastreando-el-camino-hacia-la-vacunacion-
en-america-latina  
5 CEPAL, CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Tasa de crecimiento del producto interno bruto 
(PIB) total anual a precios constantes. Disponible en: 
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=2207&area_id=131&lang=es 
6 Gloomy and More Uncertain. (2022). World Economic Outlook Update (July 2022). Fondo Monetario Internacional 
(FMI). Disponible en: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2022/07/26/world-economic-outlook-update-
july-2022 



547

b
ie

3

Nuevas oportunidades para América Latina 

Cristina Manzano 
 

Documento de Análisis  47/2023  5 

1,5 % en 2023, y, para Brasil, de un 2,5 % y un 0,8 %, según la OCDE7. Asimismo seguirá 

cayendo el peso del PIB de la región respecto al PIB global, que pasaría de un 8,4 % en 

2014 a un 7 % en 20258. 

Junto al bajo crecimiento, otra variable preocupante que persiste en el horizonte es la 

inflación, que se sitúa en una media del 12,5 %. Es cierto que está lejos de los 

escandalosos porcentajes de finales de los 80 y principios de los 90, con cifras que 

superaban los 1.000 puntos porcentuales9; también lo es, sin que sirva de consuelo, que 

el fenómeno afecta a buena parte del planeta, liderado por Turquía con un pico que 

alcanzó el 83,5 % en septiembre de 2022, frente a un 20 % en el mismo periodo del año 

anterior10. Detrás de las tendencias inflacionarias se encuentran factores como los cortes 

en las cadenas de suministro causados por los cierres de los puertos chinos y la brusca 

reactivación de la actividad económica tras el frenazo de la pandemia, que se han visto 

agravados y acelerados por la guerra en Ucrania y sus consecuencias en los mercados 

de la energía y los alimentos. Las previsiones apuntan a una cierta estabilización a lo 

largo de 2023, con una media de entre el 6 % y el 10 %, salvo en Argentina y Venezuela 

donde permanecería por encima del 25 %11. 

Como resultado de esa suma acumulada de crisis, la pobreza ha recuperado niveles que 

no veía desde hace una década.  

«El año 2020 vio un aumento generalizado de la pobreza y la pobreza 

extrema, que alcanzaron el 33,0 % y el 13,1 % respectivamente. 204 

millones de personas no tuvieron ingresos suficientes para cubrir sus 

                                                            
7 Paying the price of war. (2022). OECD Economic Outlook, Interim Report September 2022. Disponible en: 
https://www.oecd.org/economic-outlook/september-2022/ 
8 Domenech et al. (2022). El crecimiento económico de América Latina tras la pandemia y el riesgo de una nueva 
década perdida. Pensamiento Iberoamericano, 3.ª época/01/2022. Pp. 89-99. Disponible en: 
https://www.somosiberoamerica.org/wp-content/uploads/2022/10/CAP3-DOMENECH-RUIZ-SICILIA.pdf 
9 CEPAL, CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Tasa de crecimiento anual del índice de 
precios al consumidor: diciembre a diciembre. Disponible en: 
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=2484&area_id=712&lang=es 
10 Turkey inflation hits new 24-year high of 83 % after rate cuts. (3 de octubre de 2022). Reuters. Disponible en: 
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-inflation-hits-fresh-24-year-high-83-after-rate-cuts-2022-10-03/ 
11 Álvarez, J. y Barrett, P. (2022). Inflation to be Elevated for Longer on War, Demand, Job Markets (27 de abril de 
2022). IMF Blog. Disponible en: https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/27/blog-cotw-inflation-to-be-elevated-
for-longer-on-war-demand-job-markets-042722 
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necesidades básicas y, de ellas, 81 millones de personas carecieron de los 

recursos para adquirir una canasta básica de alimentos»12. 

Es obvio que el alza de precios de los alimentos, de la energía y de los fertilizantes, 

impulsada por la guerra en Ucrania, no hace sino agudizar la situación de los más 

vulnerables. 

Dos colectivos se han visto especialmente afectados por el impacto de la pandemia y el 

empeoramiento de los indicadores: los jóvenes y las mujeres. 

Los jóvenes latinoamericanos sufrieron un periodo más largo de cierre de escuelas que 

los escolares de otras regiones: entre 50 y 70 semanas, frente a la media global de 40 

semanas registrada por Unesco13. Ello reduce, sobre el papel, la probabilidad de 

completar la secundaria en 14 puntos. El repentino vuelco hacia la educación en línea 

durante los periodos de confinamiento afectó de manera especialmente negativa al 46 % 

de los niños de entre 5 y 12 años de la región, que vive en hogares que no están 

conectados a la red. A ello se suma que solo entre el 10 % y el 20 % de los estudiantes 

de hogares con menores ingresos cuentan con ordenadores portátiles en sus hogares, 

frente al 70 %-80 % de los estudiantes de los niveles socioeconómicos más altos que sí 

los tienen14. 

En cuanto a las mujeres, la COVID-19 ha supuesto la tormenta perfecta. El hecho de que 

hasta un 54 % de ellas trabajara en el sector informal explica en buena medida el impacto 

en el ámbito laboral: ocupan un 75 % del sector de los cuidados y un 93 % del servicio 

doméstico. Por cierto, que el empleo informal ha aumentado en estos últimos años, hasta 

suponer entre un 50 % y un 80 % de la creación neta de puestos de trabajo entre 2020 

                                                            
12 CEPAL, CEPALSTAT. Bases de datos y publicaciones estadísticas. Población en situación de pobreza extrema y 
pobreza según área geográfica. Disponible en: 
https://statistics.cepal.org/portal/cepalstat/dashboard.html?indicator_id=3328&area_id=930&lang=es 
13 Total duration of school closures. Education: from disruption to recovery. Unesco. Disponible en: 
https://webarchive.unesco.org/web/20210921150247/https://en.unesco.org/covid19/educationresponse#durationscho
olclosures 
14 Basco, A. (2021). Brechas omnipresentes en América Latina (5 de enero de 2021). esglobal. Disponible en: 
https://www.esglobal.org/brechas-omnipresentes-en-america-latina/ 
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y 2022; es decir hoy 1 de cada 2 personas ocupadas en la región está en situación de 

informalidad, según la Organización Internacional del Trabajo15. 

Volviendo al impacto sobre las mujeres, a la precariedad intrínseca a la informalidad se 

añade que un número mayor de ellas tiene un menor acceso y capacitación en tareas 

que requieran tecnología. Solo un ejemplo: un 49 % de mujeres frente a un 33 % de 

hombres no sabe cómo utilizar Internet. Una de las consecuencias más visible ha sido el 

aumento de la tasa de pobreza, hasta alcanzar un 22 %, o lo que es lo mismo, la 

impresionante cifra de 118 millones de mujeres. También en materia de salud se han 

visto más afectadas, al representar el 57 % de todo el personal médico y sanitario y haber 

estado, por tanto, en la primera línea de la batalla contra la enfermedad16. Una 

consecuencia colateral de la pandemia ha sido el incremento en la violencia sexual, que 

han experimentado 1 de cada 4 mujeres en este periodo de confinamiento. 

Sirvan los datos anteriores como una somera radiografía del estado de la región después 

de dos años de crisis causada por la pandemia de coronavirus y que se superponía a 

una situación ya complicada en el periodo anterior. En resumen, América Latina sale 

debilitada económica y socialmente, con una profundización de brechas estructurales 

— pobreza, educación, mujeres, jóvenes—. Sufre también el efecto de políticas como el 

aumento de tipos de interés en Estados Unidos, para contener la inflación. Por otra parte, 

países como Venezuela, Argentina o Ecuador tienen problemas con los pagos de sus 

deudas públicas. La media de endeudamiento latinoamericano es del 77 % del PIB 

(oscila entre el 307 % de Venezuela y el 30,6 % de Guatemala)17, inferior a las tasas que 

vemos en algunos estados europeos (118 % en España; 150,30 % en Italia, en 2021), 

pero sin contar con el respaldo de entidades supranacionales compradoras como el 

Banco Central Europeo. 

                                                            
15 Maurizio, R. (2022). Un crecimiento débil y crisis global frenan la recuperación del empleo en América Latina y el 
Caribe (septiembre 2022). Serie Panorama Laboral en América Latina y el Caribe 2022. Organización Internacional 
del Trabajo. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-
lima/documents/publication/wcms_854764.pdf 
16 Un amplio repaso al impacto de la pandemia sobre las mujeres en América Latina y Caribe puede encontrarse en: 
COVID-19 y género. (2021). Pensamiento Iberoamericano, 3.ª época/01/2021. Disponible en: 
https://www.segib.org/?document=revista-pensamiento-iberoamericano-covid-19-y-genero-3ra-epoca-01-2021 
17 Toledo-Leyva, C. (2022). ¿Cuáles son los países latinoamericanos más endeudados? (27 de octubre de 2022). 
DW. Disponible en: https://www.dw.com/es/cu%C3%A1les-son-los-pa%C3%ADses-latinoamericanos-m%C3%A1s-
endeudados/a-63568737 
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En el lado positivo del análisis, según el informe Global Latam, 

«Los mercados financieros regionales han mostrado una enorme resiliencia 

en esta crisis respecto a episodios anteriores, lo que es atribuible a las 

condiciones financieras favorables en todo el mundo, pero también al buen 

manejo macroeconómico y mayor credibilidad en el comportamiento de 

bancos centrales en la mayoría de países latinoamericanos»18. 

Además, también en el lado positivo, pese a la fuerte apreciación del dólar —no hay que 

olvidar la dolarización de varias economías latinoamericanas—, la mayoría de los países 

ha logrado controlar el valor de sus monedas gracias a una reacción rápida y agresiva 

de sus bancos centrales19. 

Como respuesta a las presiones inflacionarias, numerosos gobiernos están aplicando 

políticas de austeridad, incluso aquellos de izquierdas, más proclives tradicionalmente a 

políticas expansionistas. Encontrar el equilibrio entre contener la inflación sin comprometer 

el crecimiento hasta el punto de ahogar las economías es el gran desafío del momento 

— no solo para ALC—. Junto a ello, será necesario fortalecer las instituciones para poder 

atraer inversores externos que complementen la acción pública.  

En ese objetivo, la geopolítica y las relaciones de América Latina con las principales 

potencias globales tendrán un papel decisivo en la recuperación. 

 

El contexto geopolítico 

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 y la guerra que asola el país desde 

entonces ha dado un nuevo impulso a la geopolítica como prisma para analizar el 

estado del mundo y de las relaciones internacionales. Mientras que en Europa se vive 

como una amenaza existencial y en Estados Unidos como una agresión directa al orden 

                                                            
18 Global Latam 2021. (2022). ICEX-Segib. Disponible en: https://www.investinspain.org/content/dam/icex-
invest/documentos/publicaciones/latam-desk/Global%20LATAM%202021.pdf 
19 Melzy, R. (2022). LatAm in Focus: Superpesos? Coldplay Dollars? Inside Latin America's Currency Markets (10 de 
noviembre de 2022). AS/COA, podcast. Disponible en: https://www.as-coa.org/articles/latam-focus-superpesos-
coldplay-dollars-inside-latin-americas-currency-markets 
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internacional y el sistema de valores occidental, otras regiones observan el conflicto 

con perspectivas diferentes, marcadas, eso sí, por consecuencias aceleradas o 

profundizadas por la guerra como el aumento de la inflación o de los precios de los 

alimentos.  

Pero antes de analizar el impacto del conflicto en Ucrania sobre América Latina, 

hagamos un repaso a las propias relaciones de la región con las diferentes potencias 

globales. 

 

Estados Unidos 

Es inevitable empezar este análisis con la siempre compleja relación con el vecino del 

norte. La llegada a la presidencia de Joe Biden prometía devolver cierta normalidad, más 

al tono que al fondo, de las relaciones hemisféricas. Es cierto que Donald Trump, con su 

manejo como armas de coerción de las políticas comercial y migratoria, agudizó 

tensiones que ya existían. Como dejó bien claro durante su campaña electoral —con 

tintes marcadamente racistas y xenófobos— una de sus prioridades era poner freno a la 

inmigración irregular. Para ello endureció la política migratoria, con medidas como la 

separación de menores de sus padres (que luego tuvo que revertir por la polémica 

generada) o la construcción del famoso muro en la frontera con México.  

En el terreno comercial, se empeñó en revisar el acuerdo de libre comercio de Norte 

América (NAFTA, en sus siglas en inglés), y en su lugar empujó la firma del USMCA 

(United States, Mexico, Canada Agreement) (Márquez de la Rubia, 2020), que introduce 

disposiciones específicas para pequeñas y medianas empresas, y novedades en los 

campos del comercio digital y la lucha contra la corrupción. Asimismo, aumentó los 

porcentajes de los componentes que deben ser fabricados en uno de los tres países del 

acuerdo para poder disfrutar de aranceles cero. 

En las antípodas ideológicas y frente a los ataques recibidos en múltiples aspectos, el 

presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador optó por el pragmatismo. No en vano, 

Estados Unidos sigue siendo un importantísimo socio comercial para la región, con 

acuerdos de libre comercio con once países. En 2019 sumó un 33 % de las importaciones 
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de mercancías de América Latina y el Caribe, y el 44 % de las exportaciones. México se 

llevó la mayor parte de ese pastel, con un 77 % de las importaciones estadounidenses de 

la región y el 61 % de las exportaciones hacia la misma (Aguirre, 2020). 

Por otro lado, y pese al alineamiento ideológico con el presidente brasileño Jair 

Bolsonaro, Brasil obtuvo alguna mejora en su relación comercial con Estados Unidos, 

con algunas exenciones, pero poco más. Precisamente siguiendo un enfoque ideológico, 

Trump buscó aliados en su batalla contra el bloque bolivariano, su particular eje del mal: 

Venezuela, Cuba y Nicaragua. Decisiones erráticas, como la anulación del acercamiento 

con Cuba que había iniciado su antecesor o el apoyo al opositor Juan Guaidó —para 

luego dejarlo languidecer—, junto al desprecio por las instituciones multilaterales de la 

región —como se manifestó con el controvertido nombramiento del presidente del BID— 

marcaron su mandato. 

Habiendo recorrido el continente durante su etapa como vicepresidente, Joe Biden es un 

buen conocedor de América Latina, lo cual había generado expectativas de un nuevo 

impulso en las relaciones tras su llegada a la Casa Blanca. La realidad, sin embargo, ha 

mostrado ser tozuda. Los enormes desafíos internos —lucha contra la pandemia y contra 

la crisis económica y enorme polarización política— dejaron poco margen en los inicios 

del mandato demócrata para la política exterior. Es más, la salida atropellada de 

Afganistán en agosto de 2021 infligió un duro golpe a la imagen global del país. Como 

se comentaba anteriormente, sí se cambió el tono, Washington volvió a los foros 

multilaterales de los que se había distanciado Trump y se anunció un cambio —una 

«rehumanización» se podría considerar— de la política migratoria. De hecho, una de las 

primeras medidas de la Administración Biden fue anunciar una reforma legislativa que 

facilitaría el acceso a la ciudadanía estadounidense a 11 millones de inmigrantes 

irregulares en un plazo de 8 años, reforma que en noviembre de 2022 no ha visto aún la 

luz. Por otra parte, se han mantenido muchas de las políticas de la etapa anterior. Así, 

por ejemplo, solo entre enero y septiembre de 2022, más de 1 millón de personas que 

pretendían solicitar asilo en EE. UU. fueron devueltos a sus países o a México, 

amparándose en una ley aprobada en 2020 para proteger la salud pública durante la 
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pandemia20. Ya lo había advertido unos meses antes en Guatemala, en su primera gira 

por la región, la vicepresidenta Kamala Harris: «No vengáis. Si llegáis a nuestra frontera, 

seréis devueltos»21. 

Un momento que podía haber escenificado una nueva etapa en las relaciones 

hemisféricas fue la Cumbre de las Américas, celebrada en junio de 2022 en Los Ángeles. 

Fue, sin embargo, una ocasión perdida. Como anfitrión —por el sistema rotatorio de 

turnos—, Estados Unidos tenía la potestad de elegir a los participantes. Buena parte de 

la atención del encuentro se centró en quiénes habían sido invitados y en quiénes no; en 

quiénes asistirían finalmente y quiénes no. Washington dejó fuera de la lista a las 

dictaduras —Cuba, Venezuela, Nicaragua— y otros como el presidente de México 

decidieron no acudir en solidaridad, aunque sí lo hizo su ministro de Exteriores. 

Dado que las expectativas no eran muy altas, la Cumbre tuvo en su haber el ser el primer 

encuentro hemisférico presencial tras la pandemia, así como el volver a poner de 

manifiesto cuáles son los temas más críticos para el continente: las cuestiones sanitarias, 

la violencia, las migraciones y China. 

Un cambio significativo ha sido la recuperación de cierto diálogo con Venezuela en 2022. 

La guerra en Ucrania y la consiguiente crisis energética han hecho necesaria la 

búsqueda de nuevas fuentes de suministro de petróleo. Pero más allá de eso no se han 

visto movimientos significativos en la política estadounidense hacia Venezuela, ni 

siquiera a raíz de la disolución del Gobierno interino de Juan Guaidó por parte de la 

opositora Asamblea Nacional venezolana en diciembre. Sí ha calificado de positivas las 

negociaciones entre la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro en México y sí ha 

reiterado su deseo de apoyar la búsqueda de una solución que permita unas elecciones 

libres y justas en un futuro próximo. También los cambios políticos —con las victorias de 

Boric en Chile, Petro en Colombia y, recientemente, Lula en Brasil— abren una nueva 

                                                            
20 Barros, A. (2022). Ahead of US Midterms, How Has US Immigration Policy Changed? (21 de septiembre de 2022). 
Voa. Disponible en: https://www.voanews.com/a/ahead-of-us-midterms-how-has-us-immigration-policy-
changed/6757483.html 
21 BBC. (2021). Kamala Harris tells Guatemala migrants: 'Do not come to US' (8 de junio de 2021). Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-57387350 
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etapa en la región a la que Estados Unidos no quiere permanecer ajena, aunque no está 

claro cuál será su enfoque. 

Pero el gran tema, al menos en el plano teórico, en la agenda latinoamericana de la 

Administración Biden —enmarcado en el contexto de la rivalidad geopolítica entre las 

dos superpotencias— es la creciente presencia de China en la región. En el plano teórico, 

porque no han sido muchas las iniciativas norteamericanas reseñables para contrarrestar 

el poder chino. Caben citarse, si acaso, las presiones a algunos países para evitar el 

despliegue de la red 5G basada en tecnología china22. Las prioridades de la política 

exterior estadounidense parecen encontrarse en otro lado. 

Pese a ello, la confianza de los latinoamericanos en el gobierno de Estados Unidos 

se ha recuperado, alcanzando casi los niveles de la etapa Obama, tras un acusado 

declive durante la presidencia Trump: mientras en 2018-2019 apenas un 39 % de los 

encuestados declaraba confiar en el gobierno estadounidense, en 2021 había 

aumentado a un 57 %23. 

 

China 

La presencia china en América Latina ha ido aumentando sin pausa en los últimos 25 

años, tanto en comercio, inversiones e infraestructuras como en poder blando. Hoy es el 

primer socio comercial de la mayoría de los Estados suramericanos. Tiene acuerdos de 

libre comercio con Chile, Costa Rica y Perú. Con Ecuador se han concluido las 

negociaciones en el arranque de 2023; queda pendiente solo la firma oficial. En 

diciembre, por cierto, se celebró la XV Cumbre Empresarial entre China y América Latina 

y el Caribe, en Guayaquil, que se saldó con el compromiso de profundizar la cooperación 

en la interconectividad e innovación y de acelerar el desarrollo de la economía digital. 

                                                            
22 Hobbs, C. y Torreblanca, J. I. (2022). La Alianza Digital UE-ALC: Cómo hacer que Europa vuelva a escena 
(22 de noviembre de 2022). ECFR, Policy Brief. Disponible en: https://ecfr.eu/madrid/publication/la-alianza-
digital-ue-alc-como-hacer-que-europa-vuelva-a-escena/ 
23 Lupu, N. et al. (eds.). (2021). El pulso de la democracia. LAPOP. Pp. 94-96. Disponible en: 
https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2021/2021_LAPOP_AmericasBarometer_2021_Pulse_of_Democracy_SPA.pdf 
Un buen repaso a las políticas de la Administración Biden hacia América Latina en: WOLA. Las políticas del primer 
año de Biden hacia América Latina (18 de enero de 2022). Disponible en: https://www.wola.org/es/analisis/las-
politicas-del-primer-ano-de-biden-hacia-america-latina/ 
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Asimismo, Pekín ha iniciado negociaciones para un acuerdo de libre comercio con 

Uruguay, lo que ha generado cierta polémica en el seno de Mercosur.  

En 2021, el comercio entre ambos bloques ascendió a 451.000 millones de dólares, un 

41 % más que el año anterior24; en 2002 esa cifra había sido de 18.000 millones. En 

cuanto a las inversiones chinas en la región, supusieron 140.000 millones entre 2005 y 

2021, siendo los principales receptores Brasil y Perú25. En 2020 comenzó a observarse un 

cambio de tendencia, ya que las instituciones chinas no aprobaron ningún préstamo, al 

igual que ocurrió en 2021. La razón parece ser la reorientación de la nueva política 

económica china, más centrada en dinamizar y consolidar la economía interna26.  

Se trata, en cualquier caso, de una relación asimétrica en cuanto a los productos 

intercambiados: mientras que las exportaciones latinoamericanas al país asiático incluyen 

sobre todo recursos naturales (minerales, soja, carne, cobre…), las importaciones se 

concentran en maquinaria y equipos eléctricos, aparatos mecánicos y vehículos de motor. 

La transformación de las economías hacia sectores productivos de mayor valor añadido 

ha sido y sigue siendo uno de los principales desafíos de la región para asegurar un futuro 

más inclusivo, próspero y sostenible —en todos los sentidos—, y la relativamente nueva 

relación con China se ha convertido en un paradigma de dicho desafío. 

ALC está asimismo en el punto de mira chino en su gran estrategia de expansión 

internacional: la Franja y la Ruta, conocida también como nueva Ruta de la Seda, de la 

que forman ya parte 20 países latinoamericanos. El último de ellos, en 2022, Argentina, 

todo un espaldarazo a la iniciativa china, ya que hasta ahora las tres grandes economías 

de la región —Brasil, México, además de Argentina— se habían resistido a incorporarse27 

(Laufer, 2020). 

                                                            
24 SELA. (2022). Comercio entre China y Latinoamérica registra nuevo máximo en 2021, pese a pandemia (27 de 
enero de 2022). Disponible en: https://www.sela.org/es/prensa/servicio-
informativo/20220127/si/77572/comerciochinalc#:~:text=China%20sigue%20siendo%20el%20segundo,anterior%2C
%20seg%C3%BAn%20el%20organismo%20chino 
25 Zapata, S. (2022). Auge chino (y caída rusa) en América Latina (19 de abril de 2022). Política Exterior. Disponible 
en: https://www.politicaexterior.com/auge-chino-y-caida-rusa-en-america-latina/ 
26 Myers, M. (2022). A Belt & Rough Road. China-Latin America Relations. Wilson Center (28 de octubre de 2022). 
Disponible en: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/belt-rough-road-china-latin-america-relations 
27 Laufer, (2020), ofrece un interesante análisis sobre cómo la iniciativa de la Franja y la Ruta no hace sino 
profundizar la dependencia de los países latinoamericanos de China, siguiendo el mismo patrón extractivista de 
otras relaciones en el pasado con Estados Unidos o con Europa.  
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Pero más allá de las relaciones económicas, China también busca extender su poder 

blando por el continente. Su principal herramienta hasta hace relativamente poco era la 

expansión de los Institutos Confucio, para la enseñanza de la lengua y la cultura china. 

Hoy cuenta con 41 centros distribuidos en 23 países de la región. Los Confucio se han 

visto en los últimos años envueltos en las acusaciones —lanzadas, sobre todo, desde 

Estados Unidos— de ser un arma propagandística al servicio del Partido Comunista 

Chino, y de poder llegar a comprometer la libertad de cátedra en las universidades28. 

La irrupción del coronavirus ha ofrecido un nuevo campo para el ejercicio del poder 

blando chino, con la llamada «diplomacia de las vacunas». El gigante asiático se 

adelantó a cualquier otro actor internacional a la hora de exportar vacunas a terceros 

países, incluidos los de América Latina. Se calcula que a mediados de mayo de 2021 

habría enviado cerca de 165 millones de dosis a la región29. Al igual que ocurrió en otros 

países —incluido Italia, por ejemplo— se extendió la imagen de la generosidad y la 

eficacia china frente a la adversidad de la pandemia. Buena parte de dichas dosis fueron 

vendidas, no donadas, a un precio ventajoso. A partir del segundo semestre de ese año, 

sin embargo, tanto Estados Unidos como la Unión Europea empezaron a competir en 

ese mercado. En total, a finales de 2021 Estados Unidos había donado a América Latina 

53 millones de dosis, la Unión Europea, 11,5 millones —de los cuales 9 procedían de 

España—, mientras que China había donado 5 millones. 

Por otra parte, la ventaja inicial china en términos de imagen no pareció consolidarse: 

según datos del Barómetro de las Américas de LAPOP, la confianza en el gobierno chino 

cayó del 47 % al 38 % en la gran mayoría de los países latinoamericanos, con la 

excepción de Haití y Perú30. 

Hay otros dos campos en los que América Latina es parte del escenario de la batalla 

geopolítica entre las grandes potencias. El primero, el tecnológico, especialmente lo que 

atañe al despliegue del 5G. Estados Unidos busca lograr la exclusión de las empresas 

                                                            
28 Ramírez, E. (2022). Instituto Confucio: ¿una herramienta de poder blando para el expansionismo chino? (9 de 
noviembre de 2022). IQLatino. Disponible en: https://iqlatino.org/instituto-confucio-una-herramienta-de-poder-blando-
para-el-expansionismo-chino/ 
29 Nolte, D. (2022). Relativicemos el éxito de la «diplomacia de las vacunas» china (23 de enero de 2022). 
Latinoamérica21. Disponible en: https://latinoamerica21.com/es/relativicemos-el-exito-de-la-diplomacia-de-las-
vacunas-china/ 
30 Lupu, N. et al. (eds.). (2021). Op. cit. 



557

b
ie

3

Nuevas oportunidades para América Latina 

Cristina Manzano 
 

Documento de Análisis  47/2023  15 

chinas, ya sea total o parcialmente, de los proyectos de 5G, alegando cuestiones de 

seguridad ligadas al uso de los datos. Washington cuestiona así la ley china de 

Seguridad Nacional, de 2017, que obliga a sus empresas a transferir información a su 

gobierno cuando sea relevante para la seguridad del país. Esto podría implicar la cesión 

de datos de empresas, individuos o Estados, incluida información confidencial y 

clasificada. Buena parte de los países latinoamericanos han ignorado las advertencias 

de Estados Unidos, pero algunos de sus despliegues sí se han visto condicionados por 

esta cuestión, tanto en Brasil como en México31. 

El otro campo es el del reconocimiento de Taiwán, con la presión china para su retirada. 

El último país en hacerlo ha sido Nicaragua, a finales de 2021. Aun así, buena parte de 

los 14 Estados en el mundo que reconocen diplomáticamente a Taipéi son 

latinoamericanos o caribeños: Honduras, Belice, Guatemala, Haití, San Cristóbal y 

Nieves, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, y Paraguay32. 

 

Rusia 

Pese a la distancia geográfica, otros actores que buscan su lugar en el orden 

internacional han tratado de reforzar su presencia y su relación con América Latina. 

En el caso de Rusia, es una historia que se remonta a la influencia de la antigua Unión 

Soviética en la región, su cercanía a los movimientos de izquierda de la época y su muy 

estrecha y estratégica relación con Cuba. Aunque esta cambió sustancialmente con el 

paso del tiempo, Rusia ha sido en los últimos años el primer emisor de turistas a la isla; 

también hacia República Dominicana. 

Moscú mantiene asimismo una relación privilegiada con la Venezuela de Maduro, a la 

que ha otorgado ayuda económica, financiera y militar. Parte de esa colaboración han 

sido los ejercicios militares entre Rusia, China, Irán y Venezuela, en territorio venezolano, 

                                                            
31 Hobbs, C. y Torreblanca, J. I., op. cit. 
32 BBC News Mundo. China vs. Taiwán: qué países de América Latina y el Caribe reconocen a Taipéi (10 diciembre 
2021. [Consulta: 3 agosto 2022]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-59608726 
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en el marco de la iniciativa International Army Games, celebrados en julio de 2022, en 

plena ofensiva rusa sobre Ucrania33. 

Por otra parte, Rusia ha desplegado una estrategia muy exitosa de penetración en las 

sociedades latinoamericanas a través de sus medios de comunicación: la agencia de 

noticias Sputnik y el canal de televisión Rusia Today-RT. Esta última llega a 18 millones 

de personas en 10 países latinoamericanos, con contenidos en español, y suma más de 

1.000 millones de visitas en YouTube. Las visitas a su página web se dispararon tras el 

inicio de la guerra, con casi 40 millones en febrero de 2022, cuando la media de diciembre 

del año anterior estaba en 21,5 millones34.  

En cualquier caso, el peso de la presencia económica rusa no es significativo, sobre todo 

en relación con otros actores como China, Estados Unidos o la Unión Europea. Pero su 

verdadero objetivo es conseguir aliados para desplazar a Occidente —Estados Unidos y 

Europa— y reivindicar su papel como potencia global. Así, no es de extrañar que justo 

antes de la invasión de Ucrania se hayan sucedido las visitas de los presidentes 

argentino, Alberto Fernández, y brasileño, Jair Bolsonaro, a la capital rusa.  

Y ante una crisis internacional como la generada por su ataque a Ucrania, la respuesta 

de la región es ambivalente. En las votaciones en la Asamblea General de Naciones 

Unidas, para condenar el ataque ruso y para adoptar ayuda humanitaria a Ucrania 

(ambas en marzo de 2022), la mayoría de Estados latinoamericanos aprobaron la 

condena. Algunos se abstuvieron (Bolivia, Cuba, El Salvador y Nicaragua) y Venezuela 

se ausentó de la votación. Pese a las alianzas, ningún país quiso utilizar el principal foro 

multilateral para desmentir su adhesión a los principios de soberanía e integridad 

territorial violados flagrantemente por Rusia. Sin embargo, pocos días más tarde tanto 

Brasil como México se abstuvieron en otra votación que aprobó la suspensión de Rusia 

del Consejo de Derechos Humanos. Cuba votó en contra35. 

                                                            
33 Vinogradoff, L. (2022). Por primera vez, Rusia, Irán y China realizarán maniobras militares en Venezuela (7 de 
julio de 2022). Clarín. Disponible en: https://www.clarin.com/mundo/primera-vez-rusia-iran-china-realizaran-
maniobras-militares-venezuela_0_b3IyoXsEOI.html  
34 Hobbs, C. y Torreblanca, J. I., op. cit. Los autores analizan también el papel de la desinformación procedente de 
canales rusos en la pérdida de confianza de las ciudadanías latinoamericanas en sus sistemas democráticos y en la 
consiguiente desestabilización de las instituciones. 
35 La Asamblea General exige a Rusia la retirada inmediata de sus fuerzas militares de Ucrania. (2 de marzo de 
2022). Noticias ONU. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2022/03/1504852; Ucrania: La Asamblea General 
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Al mismo tiempo, es significativo el hecho de que en parte del poder político y de la 

opinión pública latinoamericana haya calado la idea de que los actuales problemas de la 

economía global son consecuencia de las sanciones occidentales, más que de la propia 

invasión. 

 

El amigo europeo 

En los últimos años ha germinado una cierta sensación de distanciamiento entre Europa 

y América Latina. Dado que es España el país que tradicionalmente ha impulsado la 

relación entre ambos bloques, dicha percepción se debe en buena medida a la ausencia 

de una estrategia clara de la política exterior española hacia la región, pero también a la 

falta de interés, o a la urgencia de otras prioridades por parte comunitaria. Prueba de ello 

es que no se ha celebrado una cumbre bilateral UE-CELAC desde 2015. 

En los años 90, sin embargo, la UE era un socio comercial importante de ALC, ya que 

compraba cerca del 25 % de los productos exportados por la región; en 2020 esa cifra 

solo alcanzó el 6 %, mientras que a China y a Estados Unidos llegaron el 26 % y el 13 % 

de las exportaciones latinoamericanas, respectivamente. De hecho, la Unión tiene 

acuerdos comerciales que cubren, de un modo u otro, prácticamente todo el continente 

(Bonilla, Sanahuja, 2022). En el terreno de las inversiones, Europa ocupa el segundo 

lugar, si bien el avance chino, principalmente en los sectores energético y minero, ha ido 

desplazando también a las empresas europeas y estadounidenses.  

Las sociedades latinoamericanas perciben una primacía clara de Estados Unidos en el 

liderazgo militar-estratégico, la de China en el liderazgo económico-tecnológico y de la 

Unión Europea en el ámbito normativo y de los valores, según un interesante estudio de 

                                                            
adopta una resolución humanitaria que exige a Rusia el cese inmediato de hostilidades. (24 de marzo de 2022). 
Noticias ONU. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2022/03/1506132; UN General Assembly votes to suspend 
Russia from the Human Rights Council. (7 de abril de 2022). Disponible en: 
https://news.un.org/en/story/2022/04/1115782 
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la Fundación Friedrich Ebert y Latinobarómetro36. La duda, en los tiempos actuales, es 

si los valores son pegamento suficiente para mantener una relación estratégica.  

Pero ante la disyuntiva de tener que elegir entre la hegemonía de Estados Unidos o la 

de China, los expertos creen que la geopolítica ofrece una nueva oportunidad para 

reforzar la relación entre ALC y la UE, construyendo sobre los valores compartidos, la 

cultura y la democracia. «Las tres formas de diseñar una estrategia de acercamiento 

bilateral son incrementar los esfuerzos diplomáticos para fortalecer los lazos entre ambas 

regiones, el aumento de oportunidades comerciales y la potenciación de las inversiones 

de doble vía», afirma el economista Germán Ríos37.  

Desde su nombramiento como alto representante para la Política Exterior y de Seguridad 

Común de la Unión Europea, el español Josep Borrell ha tratado de revitalizar dicha 

relación, con resultados limitados. Su ambición inicial se vio frenada por el coronavirus, 

primero, y por la guerra en Ucrania, después. Un dato significativo fue la escasa 

contribución inicial, en ayudas económicas, que la UE destinó a la región en las primeras 

fases de la pandemia: apenas 918 millones de euros de una partida de 15.600 millones38.  

Finalmente, en el verano de 2022, el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión incluyó 

un debate sobre la cuestión, en el que se acordó «intensificar esta ‘otra relación 

transatlántica’ e impulsar un salto cualitativo de las relaciones entre la UE y los países 

de América Latina y el Caribe»39. Aun así, entre las líneas generales presentadas hay 

más retórica que políticas concretas que permitan realmente avanzar en dicho salto 

cualitativo40. 

                                                            
36 Romero, C., et al. (2022). Cómo América Latina ve a Europa. Nueva Sociedad (abril 2022). Disponible en: 
https://nuso.org/articulo/como-AL-ve-a-europa/ 
37 Ríos, G. (26 de julio de 2022). Por qué la UE y América Latina deben (ahora más que nunca) aunar fuerzas. 
Esglobal. Disponible en: https://www.esglobal.org/por-que-la-ue-y-america-latina-deben-ahora-mas-que-nunca-
aunar-fuerzas/ 
38 Manzano, C. (8 de mayo de 20220). América Latina en su soledad. El País. Disponible en: 
https://elpais.com/opinion/2020-05-07/america-latina-en-su-soledad.html 
39 Consejo de Asuntos Exteriores. (18 de julio de 2022). Comisión Europea. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2022/07/18/ 
40 Brian Glynn. Director General para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, presentó un resumen de 
lo tratado en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores durante el seminario organizado por la Fundación Yuste, 
del 20 al 22 de julio de 2022, bajo el título: El reto de trabajar juntos. Las relaciones Unión Europea-América Latina & 
el Caribe ante los grandes desafíos globales. La sesión puede verse en: 
https://www.youtube.com/watch?v=e186w_nxM9M&list=PLavlJsUxU6WO7VqabR5R0MEv2JYrOrYwh&index=11 
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Las expectativas están ahora puestas en la futura presidencia española del Consejo de 

la Unión, en el segundo semestre de 2023. Tiene sentido, en cuanto que España ha sido 

tradicionalmente y sigue siendo el principal valedor de la región en el seno de la UE, si 

bien en su contra tiene su propia indefinición de una estrategia clara hacia ALC. La 

presidencia se presenta pues como una oportunidad para escenificar el reacercamiento 

tanto europeo como de la propia España. 

Si bien la agenda española para el semestre está aún en proceso de elaboración 

(noviembre de 2022), en relación con la región se perfilan dos temas prioritarios: la 

celebración de una cumbre bilateral UE-CELAC y el cierre de varios acuerdos 

comerciales. 

La primera tendría un importante mensaje político, dado que, como se ha mencionado, 

no se celebra desde 2015. Como paso previo, en octubre de 2022 se organizó un 

encuentro de ministros de Exteriores de ambos bloques en Buenos Aires, con Argentina 

como anfitrión, en el marco de su presidencia pro tempore de la CELAC. Allí se estableció 

una hoja de ruta hacia la Cumbre41. Dos campos en los que claramente hay espacio para 

una colaboración estrecha son el de la transición energética hacia una economía 

descarbonizada y el de una transición tecnológica inclusiva42. 

En cuanto a los acuerdos comerciales, el más significativo es el de Mercosur. Cerrar la 

negociación llevó más de 20 años, pero su ratificación está parada desde 2019, con 

diferencias internas en ambos bloques. Por parte americana, Argentina y Brasil han 

mantenido sus reticencias por el impacto sobre las industrias manufactureras nacionales; 

por parte europea, Francia ha liderado la oposición por el impacto, a su vez, sobre su 

sector agropecuario —en ese grupo se incluyen asimismo Bélgica, Países Bajos y 

Austria—, así como por el rechazo a las políticas medioambientales del Brasil de 

Bolsonaro. Fue sumamente llamativo que en la campaña de la segunda vuelta de las 

presidenciales francesas, los dos candidatos —Emmanuel Macron y Marine Le Pen— 

sacaran la cuestión durante uno de los debates televisivos. Le Pen acusó a Macron de 

                                                            
41 Hoja de ruta birregional 2022-2023 «Renovando la asociación birregional para fortalecer la paz y el desarrollo 
sostenible». Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/media/59838/hoja-de-ruta-celac-ue-2022-2023-final.pdf 
42 Ayuso, A. (2021). Claves para reactivar la asociación UE-CELAC y encauzar la globalización del futuro, 3/2021. 
Notes internacionals, CIDOB. Disponible en: 
https://www.cidob.org/ca/publicacions/series_de_publicacio/notes_internacionals/247/claves_para_reactivar_la_asoc
iacion_ue_celac_y_encauzar_la_globalizacion_del_futuro 
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querer firmar el acuerdo y este lo negó tajantemente. Está por ver si el cambio en la 

jefatura del Estado en Brasil y la esperada recuperación de políticas de protección de la 

Amazonía permiten un nuevo impulso a la ratificación; en privado, sin embargo, fuentes 

diplomáticas españolas han venido rebajando las expectativas en los últimos meses. 

Teniendo en cuenta los complejos sistemas de aprobación comunitarios, la parte 

comercial del acuerdo solo requeriría de la votación favorable en el Parlamento Europeo; 

la parte política, sin embargo, requiere de la aprobación de cada uno de los 27 

parlamentos nacionales. 

También está pendiente de cerrarse, desde 2020, la modernización del acuerdo 

comercial con México. El original, en vigor desde hace más de 20 años, ha facilitado que 

el comercio bilateral México-Unión Europea se triplique. Se trata ahora de avanzar hacia 

otro tipo de acuerdos de nueva generación, con la inclusión de cuestiones como el 

desarrollo sostenible, la lucha contra la corrupción o la normalización de los derechos 

laborales, sociales y medioambientales, además de las inversiones, la cooperación y el 

diálogo político. 

Parece que el principal escollo para su ratificación, por parte europea, es la reciente 

reforma energética promovida por el Gobierno mexicano, que perjudicaría a las 

empresas extranjeras presentes en el país —más de 7.000 españolas, en todos los 

sectores; España es el segundo inversor extranjero, después de Estados Unidos— y 

podría poner en cuestión los objetivos de descarbonización comprometidos en el marco 

de los Acuerdos de París43. Por otro lado, existe la presión de los tiempos electorales 

— 2024, en ambos— para ratificar el acuerdo antes de un cambio de ciclo. 

Donde sí se ha avanzado significativamente es en la modernización del acuerdo UE-

Chile, cuyas negociaciones concluyeron en diciembre. El Acuerdo de asociación original 

entró en vigor en 2003, lo que ha impulsado, entre otros aspectos, que la Unión sea hoy 

el principal inversor en el país andino, con un total del 36 % de la inversión extranjera. 

Los sectores más favorecidos en este sentido han sido los de los servicios (telefonía, 

                                                            

43 Banchón, M. (2022). Entre la UE y México hay un Acuerdo Global que dormita (25 de febrero de 2022). DW. 
Disponible en: https://www.dw.com/es/entre-la-ue-y-m%C3%A9xico-hay-un-acuerdo-global-que-dormita/a-
60923995 
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agua, electricidad, financieros), así como la industria manufacturera ligada a la 

agricultura, la ganadería y la pesca. Las empresas españolas son especialmente activas 

en el sector de las energías renovables44. El acuerdo ha permitido también diversificar 

las exportaciones y reducir la dependencia chilena del mercado del cobre. 

Entre las principales novedades que incluye la modernización del acuerdo se encuentran 

los mecanismos de solución de controversias, la mejora del acceso de los productos 

agropecuarios y pesqueros chilenos al mercado europeo y los servicios digitales. 

La ratificación del nuevo texto se vio ralentizada por el proceso constitucional en Chile, y 

por el deseo del presidente Gabriel Boric de analizarlo, lo que supuso un motivo de 

preocupación para los responsables de las políticas comercial y exterior de la UE45. Tras 

el reciente fin de las negociaciones del Acuerdo Marco Avanzado UE-Chile, el siguiente 

paso será su verificación jurídica y su ratificación definitiva46. 

En esta enumeración de instrumentos para reforzar la relación bilateral, cabe mencionar 

asimismo el programa de infraestructuras de la UE, Global Gateway. Siguiendo la estela 

del programa estrella chino, la nueva Ruta de la Seda, pero con menos fondos —planea 

la movilización de 300.000 millones de euros—, se trata de un intento de incrementar la 

presencia estratégica de la Unión en otras regiones, incluida América Latina. Entre sus 

objetivos, el apoyo para el desarrollo de proyectos de conectividad digital, transición 

energética, transporte, sistemas de salud, que contribuyan a impulsar la competitividad 

y las cadenas de suministro globales47.  

Hay que destacar, por otra parte, que se trata en cualquier caso de un proceso de doble 

vía. En ese sentido apunta el incremento constante de las inversiones latinoamericanas 

                                                            
44 Hernández, B. (2022). La modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile: el fortalecimiento de una alianza 
para la inclusión social y la sustentabilidad ambiental. Documentos de Trabajo. N.º especial FC/EU-LAC (5) es, 
Fundación Carolina/Fundación EU-LAC. Disponible en: https://www.fundacioncarolina.es/wp-
content/uploads/2022/05/Especial_FC_EULAC_5_ESP.pdf 
45 Vargas Cárdenas, A. (2022). Hacia la modernización del Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea. 
Proceso de discusión sobre el cierre del texto. Asesoría Técnica Parlamentaria, mayo 2022, Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile. Disponible en: 
https://obtienearchivo.bcn.cl/obtienearchivo?id=repositorio/10221/33244/1/Hacia_la_modernizacion_del_Acuerdo_Ch
ile_UE.pdf 
46 European Commission. EU- Chile Joint Communiqué on the Advanced Framework Agreement. (9 de diciembre de 
2022). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/statement_22_7603 
47 Parra Pérez, A. (2022). Global Gateway, la geopolítica del gasto en infraestructuras (13 de marzo de 2022). 
Esglobal. Disponible en: https://www.esglobal.org/global-gateway-la-geopolitica-del-gasto-en-infraestructuras/ 
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en la UE, especialmente a través de España. Después de un frenazo en 2020 debido a 

la pandemia, la inversión extranjera latinoamericana total se recuperó en 2021. Con 

1.044 millones, nuestro país se ha consolidado como segundo destino mundial de 

inversión greenfield, o de nueva planta, solo por detrás de Estados Unidos, y como 

principal acceso del capital latinoamericano al mercado europeo48. 

 
Transiciones cruzadas 
Se ha convertido en un mantra afirmar que el futuro del mundo pasa, necesariamente, 

por una doble transición: la verde y la digital. La primera, para acomodar los sistemas de 

producción a la necesidad de racionalizar el uso de los recursos y luchar contra el 

principal desafío global: el cambio climático. La segunda, para evolucionar hacia una 

modernización de la economía y de los sistemas de producción y de trabajo que ya 

resulta imparable. La actual Comisión Europea ha puesto ambas en el centro de su 

estrategia. Ambas ofrecen, además, nuevos espacios de colaboración entre Europa y 

América Latina. Ese escenario de transiciones cruzadas, verde y digital, y a través del 

Atlántico, podría suponer un nuevo paradigma para el futuro del desarrollo económico, 

hacia un modelo más sostenible, inclusivo y justo, así como para los equilibrios en el 

reparto de poder global (Sanahuja, 2022). Si bien era un objetivo teórico, una aspiración 

para algunos, hasta hace no mucho, el ataque ruso en Ucrania ha dado una nueva 

dimensión a las posibilidades de esta colaboración. 

La transición verde 

Suele repetirse igualmente que ninguna conversación seria sobre la transición verde 

puede tenerse al margen de ALC: una región rica en recursos naturales, que cuenta con 

el 33 % de las superficies cultivables del planeta, el 52 % de las reservas de cobre, un 

tercio del agua potable y un 40 % de las tierras raras. Son dichos recursos uno de los 

                                                            
48 Global Latam 2021. (2022). Op. cit. 
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motivos, si no el principal, de que la región se halle en el centro de la batalla geopolítica 

entre las grandes potencias49. 

Al mismo tiempo, ALC es una de las regiones más vulnerables del mundo a los impactos 

del cambio climático, especialmente Centroamérica y Caribe (Bárcena et al. 2020). 

Quince países latinoamericanos (incluyendo Colombia, Perú y Bolivia) se encuentran 

entre los 50 más afectados por fenómenos meteorológicos extremos entre los años 2000 

y 2019, según el índice de riesgo climático de la ONG Germanwatch50. Por otro lado, la 

gran mayoría de los Estados no está haciendo lo suficiente para reducir sus emisiones, 

según el Climate Action Tracker. Solo Costa Rica tiene políticas de mitigación acordes 

con el objetivo de mantener la temperatura por debajo de los dos grados. Los dos 

principales emisores de la región, México y Brasil, han visto un retroceso en sus políticas 

ambientales en los últimos años. Cabe esperar que con el regreso a la presidencia 

brasileña de Lula revierta esa situación. 

Un campo claro para el desarrollo es el de las energías renovables. Según un informe 

del Banco Interamericano de Desarrollo de 201351, la región cuenta con un potencial 

eléctrico de origen renovable que supone 22 veces más que la demanda esperada para 

2050. Esto la coloca en una situación inmejorable para atraer industrias de terceros 

países demandantes de energías limpias y con objetivos de descarbonización. 

Otros dos recursos con enorme potencial de desarrollo son el hidrógeno verde y el litio. 

Chile y Colombia están especialmente bien colocados con respecto al primero y aspiran 

a ser exportadores relevantes en los próximos años; con respecto al segundo, el 

«triángulo del litio» (Argentina, Bolivia y Chile) cuenta con el 58 % de las reservas 

mundiales de un metal fundamental para las baterías de vehículos eléctricos y otros 

sistemas de almacenamiento de energía. 

                                                            
49 Ríos, G., op. cit.; Hobbs, C., Torreblanca, J. I. (2022). Op. cit. 
50 Un buen repaso al estado de la cuestión en: Graham, N. (2022). El crecimiento verde como pilar principal del 
desarrollo regional. Pensamiento Iberoamericano, 3.ª época/01/2022. Pp. 68-78. Disponible en: 
https://www.somosiberoamerica.org/wp-content/uploads/2022/10/CAP3-NATE-GRAHAM.pdf 
51 Vergara, W. et al. (2013). Rethinking Our Energy Future A White Paper on Renewable Energy for the 3GFLAC 
Regional Forum. Discussion Paper. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://www.iadb.org/en/news/latin-america-and-caribbean-could-cover-all-their-electricity-needs-using-renewable-
resources#getPage(2653,'','') 
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Precisamente una de las áreas en las que más se está avanzando es la del uso de 

vehículos eléctricos en flotas de transporte urbano, que ofrece numerosas posibilidades 

de desarrollo y de mejora de la calidad del aire en una región sumamente urbanizada. 

Bogotá cuenta ya con la mayor flota de este tipo fuera de China, con 1.061 vehículos, y 

le sigue Santiago de Chile con 80052. 

El BID calcula que la acción climática que necesita la región tendrá un coste de entre 

el 7 % y el 19 % del PIB anual hasta 2030. Sin embargo, afirma, «el beneficio de este 

replanteamiento será mucho mayor que el coste, porque evitará los peores impactos 

del cambio climático y generará beneficios económicos, sociales, fiscales y 

medioambientales»53. Es fundamental tener en cuenta las consecuencias positivas y 

negativas de la transición verde en la sociedad, especialmente en los segmentos más 

vulnerables. Una economía descarbonizada y una transición energética justa aspira a 

ofrecer precios de la energía más asequibles, así como a generar toda una nueva oferta 

de empleos, además de mejorar la vida de aquellas personas que se pueden ver 

obligadas a abandonar sus hogares por los efectos del cambio climático. Pero llegar ahí 

tendrá inevitablemente un coste también social. 

En su afán por alcanzar la neutralidad de emisiones para 2050, la Unión Europea ha 

incluido exigentes requisitos también en sus nuevos acuerdos comerciales, lo que ha 

generado determinadas reticencias54. Por otra parte, en ese deseo de trabajar 

conjuntamente por un objetivo común que beneficie a ambas regiones, la UE debe 

abordar el desafío de salir del patrón extractivista que caracteriza la economía de la 

región y que viene lastrando sus posibilidades de avanzar hacia un sistema productivo 

de mayor valor añadido. 

                                                            
52 Graham, N., op. cit. 
53 Galindo, M. L. et al. (2022). How Much Will It Cost to Achieve the Climate Goals in Latin America and the 
Caribbean? IDB Working Series n.º IDB WP-01310. Banco Interamericano de Desarrollo. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/How-Much-Will-It-Cost-to-Achieve-the-Climate-Goals-in-
Latin-America-and-the-Caribbean.pdf 
54 Hernández, B. (2022). Op. cit. 
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La transición digital 

El balance del escenario pospandemia en el entorno digital en ALC es agridulce. Por una 

parte, la región sigue adoleciendo de una grave falta de conectividad, con unos 244 

millones de personas sin acceso a infraestructura digital básica. Las brechas digitales 

son profundas en todos los frentes: hogares con mejor situación socioeconómica frente 

a aquellos con peor situación (81 % vs 38 %); hogares urbanos frente a hogares rurales 

(67 % vs 23 %); mayores frente a jóvenes (no llega al 20 % entre las personas de 65 a 

74 años y es más de un 60 % entre los de 15 a 34 años); hombres frente a mujeres 

(66,5 % vs 64 %; estas cifras de acceso a Internet o móviles no recogen disparidades en 

la formación o el uso de dichas tecnologías)55. El impacto directo sobre la economía se 

refleja en el siguiente dato: cada incremento del 10 % en la expansión de la banda ancha 

fija y móvil supone un aumento del 1,6 % y 1,7 % del PIB, respectivamente56. 

Dichas brechas se han visto aumentadas durante la pandemia, cuando el acceso, o no, 

a Internet de calidad ha marcado toda una diferencia tanto en el entorno del trabajo como 

en el educativo. 

Por otra parte, la situación causada por el coronavirus parece haber impulsado la 

transformación digital en el ámbito empresarial como ningún otro fenómeno con 

anterioridad, según afirma Ana Basco, directora del INTAL: 

«De acuerdo con un estudio del INTAL-BID, el porcentaje de empresas 

que incorporaron algunas tecnologías como big data, realidad virtual e 

inteligencia artificial en este contexto, es muy similar al porcentaje de 

firmas que habían adquirido estas tecnologías antes de la crisis sanitaria. 

Es decir, lo que realizaron las empresas latinoamericanas en varios años, 

la COVID-19 lo logró en pocos meses»57. 

                                                            
55 Vaca Trigo, I. y Valenzuela, M. E. (2022). Digitalización de las mujeres en América Latina y 
el Caribe: acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad. Documentos de Proyectos 
(LC/TS.2022/79), CEPAL. Disponible en: https://www.cepal.org/es/publicaciones/47940-digitalizacion-mujeres-
america-latina-caribe-accion-urgente-recuperacion 
56 Hobbs, C. y Torreblanca, J. I. (2022). Op. cit. 
57 Basco, A., op. cit. 
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A ello se suma el papel de las empresas de base tecnológica (start-ups): hoy existen 

1.005 tecnolatinas, con un valor calculado de 221.000 millones de dólares58. Su número 

se triplicó y un 83 % de su valor se creó en los últimos cuatro años. En cuanto a sectores 

de actividad, se concentran principalmente en fintech y en comercio electrónico. Es 

cierto, sin embargo, que su reparto geográfico es muy desigual: Brasil alberga 513 de 

dichas empresas, valoradas en 91.000 millones de dólares, 16 de las cuales tienen un 

valor de más de 1.000 millones (las famosas unicornios). En Argentina, con 78 start-ups, 

(5 unicornios), suman un valor de 99.000 millones. Les siguen México (170 start-ups con 

un valor de 10.000 millones de dólares), Colombia, Chile y Uruguay.  

Otra cifra que da la medida del impacto de estas empresas es la de los 245.000 puestos 

de trabajo cualificado que han generado. Y es ahí donde reside el objetivo y el desafío 

para el futuro: seguir alimentando las condiciones para que la combinación de educación, 

inversiones y políticas públicas permita desarrollar aún más estas capacidades, así como 

extenderlas a todos los países de la región. 

La transición digital tiene pues implicaciones en todas las facetas de actividad: desde la 

conectividad física a la ciberseguridad, desde la batalla tecnológica comercial entre las 

grandes potencias hasta el desarrollo de ecosistemas propios y sólidos, desde la 

educación en competencias tecnológicas hasta la capacitación de las sociedades para 

enfrentar los desafíos a sus sistemas democráticos que la tecnología aporta 

(desinformación, caída de la confianza en las instituciones, supervisión y control, gestión 

de datos, ética e inteligencia artificial, por citar solo algunos). 

También en este terreno existen numerosas oportunidades para reforzar las relaciones 

UE-América Latina y superar las dinámicas de la batalla geopolítica de las grandes 

potencias. Un reciente documento de ECFR plantea una Alianza digital entre ambas 

regiones, en la que la UE apoye la transición digital de los países latinoamericanos con 

esfuerzos que deberían centrarse en mejorar la conectividad, la ciberseguridad y la 

defensa de los derechos, anclado, este último punto, sobre la base de valores comunes. 

                                                            
58 Peña, I. (2021). Tecnolatinas. The LAC Startup Ecosystem Comes of Age. IDB Lab. Disponible en: 
https://publications.iadb.org/publications/english/document/Tecnolatinas-2021-The-LAC-Startup-Ecosystem-Comes-
of-Age.pdf 
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Para ello, afirman los autores del informe, «la UE debería asignar una cantidad 

importante de recursos (entre ellos, ayudas financieras públicas y privadas), 

comprometerse a aprobar una normativa sólida y eficiente, y celebrar acuerdos 

bilaterales a largo plazo que aporten seguridad jurídica»59. 

Como propone Igor Galo60, el ámbito digital ofrece también una oportunidad a avanzar 

en una integración latinoamericana que se ha mostrado tradicionalmente esquiva. Poder 

coordinar legislaciones, estándares, acuerdos, sobre cuestiones como la propiedad de 

datos, la regulación de la inteligencia artificial, de los coches autónomos, del Internet de 

las cosas, etc., justo cuando se están desarrollando, y cuando ya muchas tecnolatinas 

están presentes en más de un país de la región, en un mercado de 500 millones de 

personas, supondría una ventaja competitiva de valor y consecuencias incalculables. 

¿Utópico?, es posible. ¿Deseable?, sin duda. 

 

A modo de conclusión: La guerra de Ucrania, el diseño de un nuevo orden global 
y el lugar que quiere ocupar ALC 
 
Aunque el impacto sea menor que en otras regiones, ALC está sufriendo las 

consecuencias de la guerra en Ucrania por el alza de los precios de los alimentos y los 

fertilizantes, la inflación generalizada y las menores perspectivas de crecimiento, en 

pleno proceso de recuperación tras el impacto de la pandemia. 

En los últimos meses parece haberse renovado el interés por la región, tanto por su 

capacidad de suministrar materias primas estratégicas como por su papel en la batalla 

geopolítica global. Se perfilan así nuevas oportunidades que, por otra parte, no están 

exentas a su vez de riesgos. 

La oportunidad de aprovechar la circunstancia histórica para sacar mayor partido a sus 

recursos naturales no es nueva. Tiene la ventaja del resultado a corto plazo; la desventaja 

                                                            
59 Hobbs, C. y Torreblanca, J. I., op. cit. 
60 Galo, I. (2022). Can Technology Unite Latin America with a Common Market? IE Insights (26 de julio de 2022). 
Disponible en: https://www.ie.edu/insights/articles/can-technology-unite-latin-america-with-a-common-market/ 
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de seguir generando dependencias de terceros y de seguir profundizando en un modelo 

productivo extractivista de valor añadido limitado. 

Otra oportunidad, ampliamente defendida desde España, es la de reforzar la Alianza 

con la UE-ALC y avanzar juntos en las transiciones necesarias para abordar el futuro 

verde y digital, con transformaciones que impactarían en la educación, el empleo, el 

modelo productivo y la sostenibilidad. Como se ha descrito anteriormente, sería un 

escenario sumamente beneficioso para ambas partes; que también implica riesgos, sin 

embargo. Uno sería que, pese a la retórica, el interés real de la UE a corto/medio plazo 

esté más en asegurarse el suministro de materias primas que en desarrollar una alianza 

más sofisticada. Lo que se escucha a veces en Bruselas o incluso en Madrid parecería 

en ocasiones apuntar en esa línea. Otro riesgo es que, aplazado por otras prioridades, 

el intento de relanzar las relaciones vuelva a quedar en un conjunto de buenas 

intenciones, sin los recursos reales para desplegar todo su potencial. España, que, 

junto con el alto representante, liderará dicho proceso, va a necesitar unas buenas 

dosis de determinación e inteligencia política para conjurar dichos riesgos. 

En el aire queda el recelo de determinados segmentos de la región, y del Sur Global, en 

general, hacia Occidente, tanto por la narrativa alimentada por otras potencias (China y 

Rusia) en su desafío al orden global establecido tras la Segunda Guerra Mundial, como 

por la renovación de los discursos anticoloniales. 

Pero junto a ello queda también la frustración ante la incapacidad de la región de 

construir un multilateralismo eficaz. Los múltiples intentos a lo largo de la historia se han 

visto tradicionalmente condicionados por cuestiones ideológicas, sometidos al vaivén de 

los aires políticos. Una frustración que nace del potencial real y percibido de una mejor 

coordinación e integración de un conjunto de países que comparten idiomas, tradiciones 

y cultura (también, por supuesto, el gigante brasileño), con recursos, con un capital 

humano envidiable, pero con sistemas políticos que no acaban de cumplir con el contrato 

social ofrecido a sus ciudadanías. Un ejemplo gráfico de este fracaso ha sido la 

incapacidad de la más antigua de las instituciones regionales, la Organización de 

Estados Americanos, de condenar los ataques a la democracia nicaragüense por el 

régimen de Daniel Ortega. 



571

b
ie

3

Nuevas oportunidades para América Latina 

Cristina Manzano 
 

Documento de Análisis  47/2023  29 

Una consecuencia de ese débil regionalismo es la ausencia o escasa notoriedad de 

voces latinoamericanas en los debates globales más acuciantes. Otra consecuencia 

puede tener un impacto aún más profundo. El orden global que se perfila es más 

fragmentado que el que dejamos atrás: en el comercio, en la seguridad, en las alianzas 

estratégicas. Las nuevas potencias están creando su propio entorno de organizaciones; 

África está profundizando sus procesos de integración comercial; el Pacífico busca 

convertirse en el nuevo motor del mundo. En ese entorno, todavía incipiente, la gestión 

de la fragmentación va a ser clave y la falta de organizaciones fuertes puede colocar a 

la región en una situación de desventaja. 

En este repaso sucinto a la situación y las perspectivas latinoamericanas, apenas se ha 

incluido uno de los aspectos que más suelen destacarse: la seguridad y el papel de las 

organizaciones criminales. Los análisis sobre la región tienden a hacer hincapié en los 

aspectos más negativos. En este caso, hemos preferido centrarnos en aquellos que 

ofrecen perspectivas de futuro aleccionadoras. La transformación de los sistemas 

económicos hacia modelos verdes y digitales puede contribuir sin duda a reducir las 

enormes brechas de todo tipo que caracterizan ALC y que alimentan, en buena medida, 

la inseguridad. El relanzamiento de la relación con la Unión Europea podría contribuir 

decisivamente a hacerlo posible. Los recursos, naturales y, sobre todo humanos, están 

ahí. Está por ver si la voluntad y las circunstancias políticas permiten avanzar firmemente 

en esa dirección.  
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Resumen: 

El conflicto en curso en Sudán ha tenido un impacto devastador en las mujeres, que se 
encuentran entre las personas más vulnerables en situaciones de conflicto. A pesar de 
los desafíos, las sudanesas siguen comprometidas para hacer oír su voz en los esfuerzos 
por la consolidación de la paz. 
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The war against the women in Sudan. 

Abstract: 

The ongoing conflict in Sudan has had a devastating impact on women, who are among 
the most vulnerable in conflict situations. Despite the challenges, Sudanese women 
remain committed to making their voices heard in peacebuilding efforts.

Keywords:

Armed conflict, Sudan, women, violence, population movements, peace organizations, 
kandakes.
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Introducción 

Este análisis esbozará los antecedentes y la situación actual del conflicto armado 

que desangra Sudán para centrarse, desde una perspectiva feminista, en el 

padecimiento y la lucha de las mujeres del país, que viven una terrible situación. 

Para el acercamiento y la comprensión de la realidad de Sudán, el presente trabajo 

se centrará en cuatro puntos: la descripción de la crisis, los movimientos de 

población consecuencia de la misma, su terrible impacto en el bienestar y la 

supervivencia de las mujeres y, por último, se verán algunos ejemplos que ilustran 

que, pese a las dificultades, la tradicional lucha de las mujeres sudanesas por la paz 

no cesa.  

 

La crisis en Sudán 

Apuntes sobre el contexto regional 

El contexto regional de Sudán, país que bordea el mar Rojo e incluye la región del 

Sahel y el Cuerno de África, es muy volátil e inestable. En el último quinquenio, cinco 

países colindantes con Sudán han sufrido y aún padecen conflictos armados o 

revueltas políticas: Etiopía, Chad, la República Centroafricana, Libia y Sudán del 

Sur. Debido a esta inestabilidad regional, el conflicto sudanés —fruto de la disputa 

entre los generales Abdelfatah al Burhan y Mohamed Hamdan Dagalo— enciende 

las alarmas más allá de las propias fronteras del país1.  

Bankole Adeoye, responsable de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Unión 

Africana, aún va más lejos: sostiene que es imprescindible detener la inercia de 

Sudán hacia el colapso total, pues, sin duda, esta repercutirá de manera 

devastadora en la región, el continente africano y el mundo entero2.  

                                                            
1 MÁRMOL, Alba. «El conflicto en Sudán amenaza a sus vecinos», El Periódico de España.  21 de mayo 
de 2023. Disponible en: Sudán | El conflicto en Sudán amenaza a sus vecinos | El Periódico de España 
(epe.es) 
2 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. «Continued Military Hostilities between 
Warring Parties Endanger Thousands of People, Sudan’s Future, Region, Briefers Tell Security Council» 
(Reunión 9326, SC/15291). 22 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://press.un.org/en/2023/sc15291.doc.htm 



576

b
ie

3

La guerra  contra las mujeres en Sudán 

     Blanca Palacián de Inza 
 

Documento de Análisis  48/2023  4 

Para entender la gravedad de la situación, conviene contemplar las circunstancias 

concretas de Sudán y de su contexto regional. 

  

Apuntes sobre Sudán 

Gran parte del país se encuentra asolado por la pobreza y sufre constantes emergencias, 

entre las que se encuentran las hambrunas. Se calcula que más de siete millones de 

personas en Sudán viven amenazadas por la inseguridad alimentaria3.  

En la esfera política, hay que destacar que durante las últimas décadas en el país se ha 

producido una alternancia entre sistemas parlamentarios multipartidistas y dictaduras, 

salpicada de numerosos conflictos armados en el norte y en el sur. Destacan el hito de 

la independencia de Sudán del Sur en 2011 y, entre las regiones del norte, la 

competencia por los recursos y las divisiones étnicas, socioculturales y religiosas4.  

Se trata, por tanto, de un país marcado por una sucesión histórica de desigualdades y 

luchas, pero la actual destaca entre todas por ser una de las crisis socioeconómicas más 

virulentas de la historia de Sudán.  

La República de Sudán se encuentra en una supuesta etapa de transición hacia las 

elecciones de 2024, tras el derrocamiento de la dictadura de Omar al Bashir. El actual 

Gobierno cívico-militar está liderado por el primer ministro Abdalla Hamdok y el Consejo 

Soberano.  

Esta etapa de transición está siendo alterada por el conflicto entre las Fuerzas Armadas 

de Sudán (SAF), lideradas por Abdelfatah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido 

(RSF), encabezadas por Mohamed Hamdan Dagalo, conocido como Hemedti. El 

enfrentamiento abierto estalló el pasado 15 de abril y su epicentro de destrucción se sitúa 

en la capital, Jartum.   

Tanto las SAF como las RSF tienen como objetivo mantener el control sobre la estructura 

de poder, intención tras la cual no parece ocultarse ninguna componente ideológica más 

                                                            
3 INTEGRATED FOOD SECURITY PHASE CLASSIFICATION. Disponible en:  
IPC Country Analysis | IPC - Integrated Food Security Phase Classification (ipcinfo.org) 
4 TØNNESSEN, Liv. «Sudan», en LUST, Ellen, The Middle East (16.a ed.). CQ Press, febrero de 2023. 
Disponible en: 8357-sudan.pdf (cmi.no) 
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allá de las ganancias materiales5. Se trata, en cierto sentido, de una huida hacia delante, 

puesto que, entre otras motivaciones, tras dicho objetivo se encuentra la de eludir la 

responsabilidad por acciones como las matanzas de Darfur, de las que los líderes de 

ambos grupos han sido acusados6.  

El abismo que vislumbra el país tiene difícil salida, dada la convergencia de factores tan 

relevantes como la aguda crisis económica, las heridas aún abiertas tras décadas de 

conflictos armados, los intereses internacionales y la fortaleza de los actores militares 

enfrentados.   

La situación descrita tiene potencial para llevar al colapso al tercer país más grande del 

continente africano, donde un tercio de la población ya es dependiente de la ayuda 

humanitaria.  

El pasado mes de mayo hubo unos días de alto al fuego no plenamente respetado,  pero 

que calmaron ligeramente los combates y permitieron la entrada de ayuda humanitaria7. 

Pese a los intentos de prorrogar el alto al fuego, a fecha de cierre de este trabajo, 9 de 

junio de 2023, el conflicto continúa sin cuartel.  

En este contexto —aliñado por desigualdades anteriores, la sequía, bancos cerrados por 

falta de liquidez, los altos precios de los alimentos y del combustible y los efectos 

devastadores de todo conflicto, como los movimientos de población— la situación de las 

mujeres se reconoce como de especial vulnerabilidad.  

 

Movimientos de población 

Sudán es uno de los países que tradicionalmente ha tenido un número mayor de 

desplazados internos. A pesar de que las cifras han descendido después de la secesión 

de Sudán del Sur8, siguen siendo abrumadoras.   

                                                            
5 ALLAH, Samah Khalaf y DOLEEB, Afaf Doleeb. «Sudan’s turmoil: Revolution, power struggles, and the 
quest for stability». Chr. Michelsen Institute, abril de 2023. Disponible en: Sudan's turmoil: Revolution, 
power struggles, and the quest for stability (cmi.no) 
6 Idem.  
7 EFE. «Nuevo acuerdo de alto el fuego en Sudán bajo la mediación de Arabia Saudí y EE. UU.». 21 de 
mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2023/05/21/6469bae1fc6c83807b8b45ae.html?utm_campaign=dos
ier-lunes-22-de-mayo-de-2023&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
8 TØNNESSEN, Liv. Op. cit., 2023, p. 9. 
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A fecha de la redacción de este documento, se estima que más de 300.000 personas se 

han desplazado en el interior del país y más de 100.0009 fuera de él desde que el 

conflicto comenzó hace apenas dos meses10. Esta última cifra, que incluye tanto a los 

sudaneses como a refugiados y migrantes de Chad, Sudán del Sur11 o Etiopía (Sudán 

acoge una de las cifras de emigrantes más altas del continente12), podría multiplicarse 

por ocho si no se alcanza una pronta solución13.  

 

El impacto del conflicto en las mujeres  

Entenderemos en este documento que las mujeres son las féminas mayores de 

dieciocho años. No tendremos en consideración a las niñas por contemplar que, si bien 

los conflictos también las afectan de manera desproporcionada, se trata de un colectivo 

diferente, vinculado a otras etapas vitales.  

 

Situación de partida 

En la década de los setenta, bajo el mandato del coronel Gaafar Al Nimeiry —que 

gobernó desde 1969 hasta 1985—, en Sudán se llevó a cabo un proceso de introducción 

de leyes desde la óptica de los preceptos y los mandatos religiosos: leyes 

ultraconservadoras que regían la moralidad pública y familiar y codificaban con 

permisibilidad asuntos como el matrimonio infantil, la tutela masculina sobre las féminas 

o la mutilación genital14.   

                                                            
9 ACNUR. «Population Movement from Sudan (as of 1 May 2023)». Mayo de 2023. Disponible en: 
Document - RB EHAGL | CORE Week 01 - Population Movement from Sudan (as of 1 May 2023) 
(unhcr.org) 
10 BELLAMY, Daniel. «Hundreds of refugees cross into western Ethiopia from Sudan every day», 
Africanews. 20 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.africanews.com/2023/05/20/hundreds-of-
refugees-cross-into-western-ethiopia-from-sudan-every-day/?utm_campaign=dosier-lunes-22-de-mayo-
de-2023&utm_medium=email&utm_source=acumbamail 
11 HALLQVIST, Charlotte. «Les violences au Soudan forcent les réfugiés du Soudan du Sud à rentrer au 
pays». ACNUR, 15 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.unhcr.org/fr/actualites/articles-et-
reportages/les-violences-au-soudan-forcent-les-refugies-du-soudan-du-sud 
12 VV. AA. «Mixed migration consequences of Sudan’s conflict». Mixed Migration Center, 4 de mayo de 
2023. Disponible en: https://mixedmigration.org/articles/mixed-migration-consequences-sudan-conflict/ 
13 AL JAZEERA. «UN refugee agency warns more than 800,000 may flee Sudan». 1 de mayo de 2023. 
Disponible en: UN refugee agency warns more than 800,000 may flee Sudan | News | Al Jazeera 
14 ESPAÑOL, Marc. «Los derechos de las mujeres, en jaque tras el golpe de Estado en Sudán», El País. 
28 de enero de 2022. Disponible en: https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-28/los-derechos-de-las-
mujeres-en-jaque-tras-el-golpe-de-estado-en-sudan.html 
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Resulta chocante en este contexto que el voto femenino fuera introducido en Sudán en 

1965, cuando en España las mujeres pudieron votar durante la Segunda República pero 

luego no lo tuvieron permitido hasta 1977. Esta apertura electoral, así como la 

modificación de algunas leyes discriminatorias, fue reflejo del trabajo de la Unión de 

Mujeres Sudanesas, fundada en 1952 para la defensa de los derechos de las mujeres. 

En 1989, cuando tomó el poder Al Bashir, la organización hubo de disolverse 

oficialmente, aunque se ha mantenido en el exilio en Londres.  

La «Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer» (CEDAW)15, adoptada por las Naciones Unidas en 1979, es el acuerdo 

internacional más completo sobre los derechos humanos básicos de las mujeres. Hasta 

la fecha no ha sido ratificada por Sudán. Quienes han ostentado el poder desde entonces 

argumentan que Sudán tiene su propio contexto, ante el cual responden mejor la cultura 

y la religión autóctonas. Así pues, se considera que la solución es el islam, y no la 

adopción de marcos legales occidentales16.  

En esta línea, la sharía, la ley islámica, fue adoptada antes de la independencia del país. 

Más adelante, con el régimen de Al Bashir se inició una islamización del sistema legal 

del Sudán. En 1991 vio la luz la primera Ley de Familia. Hasta entonces la sharía había 

regido estos asuntos. 

La ley de 1991 legalizó el matrimonio infantil y la tutela masculina, exigió la obediencia 

de las esposas a sus maridos y negó a las mujeres la posibilidad de trabajar fuera del 

hogar sin permiso de un tutor masculino. Se trata de la ley musulmana de familia más 

conservadora de la región17.  

La islamización de las leyes trajo consigo una jerarquización étnica y de clase, reforzando 

la discriminación múltiple. Por ejemplo, las mujeres no cualificadas no tienen permitido 

trabajar por las tardes y las noches, a diferencia de las que sí lo están18. Además, existen 

jerarquías raciales en las que el color de piel preferente es el más claro y el más oscuro 

                                                            
15 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer | OHCHR 
16 TØNNESSEN, Liv. «Between Sharia and CEDAW in Sudan: Islamist women negotiating gender 
equity», en SIEDER, Rachel y MCNEISH, John, Gender Justice and Legal Pluralities: Latin American and 
African Perspectives. Routledge-Cavendish, Nueva York, 2013, p. 133. 
17 EL NAGAR, Samia y TØNNESSEN, Liv. «Family law reform in Sudan: competing claims for gender 
justice between sharia and women’s human rights» (CMI Report, n.o 5). Diciembre de 2017, p. 9. 
Disponible en: https://www.cmi.no/publications/file/6401-family-law-reform-in  
18 Ibidem, p. 21.  
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se asocia al legado de los esclavos. Por este motivo, ser mujer es ser menos, pero se le 

añaden agravantes como el estatus social, la religión profesada o el color de la piel, 

razón por la cual su blanqueado es una práctica común en el país19. 

Las leyes conocidas como de orden público, adoptadas bajo el régimen de Al Bashir, 

restringían el movimiento y la vestimenta de las mujeres en espacios públicos. Ambos 

debían someterse a «la piedad y la modestia». Una de las primeras actuaciones del 

gabinete del primer ministro Abdalla Hamdok (2019-2021) fue abolir estas leyes.   

No obstante, las mujeres han seguido y siguen enfrentando discriminaciones y fuertes 

dificultades. Son especialmente vulnerables a la violencia de género, por lo que no 

pueden encontrarse seguras ni dentro ni fuera de sus casas, y son objeto de violencia 

sexual de manera cotidiana.  

La violencia sexual encuentra tierra fértil en Sudán, donde ni el matrimonio forzado ni la 

violación dentro del matrimonio es ilegal.  

En el aparato de gobierno existe un departamento encargado de combatir la violencia 

contra las mujeres según el propio marco legal, es decir, sin perseguir las violencias 

recién citadas, que no están tipificadas como delito. La Unidad de Combate a la Violencia 

contra la Mujer (CVAW, por sus siglas en inglés) depende del Ministerio de Asuntos 

Sociales de Sudán.   

Hace dos años, en 2021, esta unidad ministerial publicó un documento de trabajo20 

elaborado con el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el primero con 

enfoque nacional sobre la violencia basada en el género en Sudán. El texto afirma que 

la comunidad percibe como un problema habitual la violencia doméstica y sexual contra 

las mujeres, y de manera especial la violencia física en el hogar, perpetrada por esposos 

y hermanos, y las restricciones de movimiento a las mujeres y las niñas. La violencia 

sexual se percibe como un fenómeno que afecta de manera destacada a las mujeres 

que tienen trabajos informales, a las refugiadas y desplazas y a las mujeres con 

discapacidad, en especial con discapacidad mental.  

                                                            
19 TØNNESSEN, Liv. Op. cit., 2023, p. 9. 
20 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SUDÁN. «Voices from Sudan 2020: A 
qualitative assessment of gender based violence in Sudan». Julio de 2021. Disponible en: 
https://sudan.unfpa.org/en/publications/voices-sudan-2020-qualitative-assessment-gender-based-
violence-sudan 
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Otra forma de violencia que ha cobrado especial relevancia en Sudán son los asesinatos 

por honor, cuyo número lleva años incrementándose. El adulterio femenino está tipificado 

en el Código Penal de 1991 y justifica las sentencias a muerte por lapidación21.  

 

Situación de las mujeres por el conflicto armado 

En los conflictos armados las mujeres viven diversas situaciones de especial dificultad 

que entrañan un riesgo vital. A este respecto, la Resolución 1325 del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas reconoce que la guerra y los conflictos armados tienen 

un impacto desproporcionado sobre ellas, en muchas ocasiones utilizadas por las partes 

litigantes.  

«Expresando preocupación por el hecho de que los civiles, y particularmente las 

mujeres y los niños, constituyen la inmensa mayoría de los que se ven 

perjudicados por los conflictos armados, incluso en calidad de refugiados y 

personas desplazadas internamente, y cada vez más sufren los ataques de los 

combatientes y otros elementos armados, y reconociendo los efectos que ello 

tiene para la paz y la reconciliación duraderas, reafirmando el importante papel 

que desempeñan las mujeres en la prevención y solución de los conflictos y en la 

consolidación de la paz, y subrayando la importancia de que participen en pie de 

igualdad e intervengan plenamente en todas las iniciativas encaminadas al 

mantenimiento y el fomento de la paz y la seguridad, y la necesidad de aumentar 

su participación en los procesos de adopción de decisiones en materia de 

prevención y solución de conflictos»22. 

La población civil y de manera particular las mujeres han quedado atrapadas entre los 

dos bandos en disputa en Sudán —el Ejército de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo 

Rápido (RSF)—, y a menudo sus cuerpos se incluyen dentro de lo que se podría 

considerar el campo de batalla.   

                                                            
21 FEDERACIÓN INTERNACIONAL POR LOS DERECHOS HUMANOS. «Solidaridad con Amal, joven 
sudanesa condenada a muerte por lapidación». 19 de octubre de 2022. Disponible en: Solidaridad con 
Amal, joven sudanesa condenada a muerte por lapidación (fidh.org) 
22CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 1325 (2000). Disponible en: 
Resolución 1325 del 2000. S/RES/1325 (acnur.org) 
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El pasado 27 de mayo la Unidad de Combate a la Violencia contra la Mujer informó de 

veinticuatro casos de violencia sexual en Jartum y veinticinco en Darfur. Si bien los 

informes hablan de los miembros de las RSF como los principales perpetradores de estos 

delitos, ambos bandos se acusan recíprocamente. Parece coherente contemplar la 

posibilidad de que unos y otros digan la verdad. 

Las dificultades para las mujeres se han multiplicado con la restricción de la atención 

médica causada por el bombardeo del 15 de abril. El daño sufrido por la mayoría de los 

hospitales en Jartum y la escasez de medicamentos comportan un elevado riesgo para 

la vida de las supervivientes de violencia sexual, así como también para las mujeres 

embarazadas que necesitan asistencia23.   

No es sorprendente que los bombardeos en Jartum de la noche del 15 de abril tuvieran 

profundo impacto en la salud de las gestantes24. La repercusión de los conflictos armados 

sobre las embarazas es profunda y multifacética. Entre otras muchas cosas, la guerra 

incrementa la ansiedad, que puede desembocar en partos prematuros, en nacimientos 

de bebés con un peso muy bajo y otras complicaciones25.  

Otro motivo de riesgo para la salud de las mujeres, a menudo olvidado, es la escasez de 

productos sanitarios adecuados para la menstruación. Si a esta circunstancia se añade 

la creciente escasez de agua, la higiene femenina y, por tanto, la salud se ven seriamente 

comprometidas. 

Otras estructuras y recursos sanitarios, destinados, por ejemplo, al tratamiento del estrés 

postraumático o la depresión, si ya resultaban precarios antes del conflicto, ahora se han 

extinguido.   

De la mano de la escasez de recursos, como en todo conflicto, encontramos un 

incremento de las violencias más diversas. Una investigación apunta a las RSF como 

responsables de gran parte de los casos. Según un estudio26 llevado a cabo por la 

                                                            
23 ABBAS, Rem. «Women on the Frontlines: A Feminist Perspective on the Ongoing Crisis in Sudan», 
ReliefWeb. 26 de abril de 2023. Disponible en: Women on the Frontlines: A Feminist Perspective on the 
Ongoing Crisis in Sudan - Sudan | ReliefWeb 
24 ALLAH, Samah Khalaf. Op. cit.  
25 TORCHE, Florencia y VILLAREAL, Andrés. «Prenatal Exposure to Violence and Birth Weight in 
Mexico: Selectivity, Exposure, and Behavioral Responses», American Sociology Review, vol. 79, n.o 5. 19 
de agosto de 2014. Disponible en: https://doi.org/10.1177/0003122414544733 
26 HUMAN RIGHTS WATCH. «“Men With No Mercy” Rapid Support Forces Attacks against Civilians in 
Darfur, Sudan». Septiembre de 2015. Disponible en: https://www.hrw.org/report/2015/09/09/men-no-
mercy/rapid-support-forces-attacks-against-civilians-darfur-sudan 
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organización no gubernamental Human Rights Watch, las Fuerzas de Apoyo Rápido han 

perpetrado violaciones sistemáticas en multitud de ciudades y pueblos. No es una 

novedad que esta fuerza paramilitar cometa tales crímenes.  

El origen de las RSF se encuentra en la milicia paramilitar árabe Yanyauid, formada por 

el Gobierno de Sudán durante la segunda guerra civil del Chad (1979-1982) con el objeto 

de evitar las incursiones chadianas en territorio sudanés.  

Tras institucionalizarse como RSF, esta milicia fue la encargada de llevar a cabo 

operaciones de limpieza étnica que incluían violaciones sistemáticas a mujeres27. A lo 

largo de la Revolución, las RSF cometieron allanamientos de viviendas, asesinatos, 

torturas y violaciones. Se calcula que solo durante la masacre perpetrada el 3 de junio 

de 2019 en Jartum las fuerzas paramilitares cometieron más de setenta violaciones. 

Desde la Revolución de diciembre de 2018, la violencia sexual contra las mujeres ha sido 

utilizada repetidamente para resolver conflictos políticos en Sudán28. Hace años que los 

ataques sexuales contra las mujeres vienen incrementándose, con lo que estas terribles 

prácticas se han convertido en tendencia. Así pues, las mujeres de Jartum sufren de 

nuevo la lacra de la violencia sexual perpetrada por los miembros de las RSF.  

Como se ha visto, se están documentando decenas de agresiones sexuales. No 

obstante, se calcula que su número es y será mucho más alto. Los ataques parecen ser 

perpetrados por las RSF y por bandas criminales oportunistas que operan con 

impunidad29, sobre todo en Jartum y Darfur. También se han documentado casos de 

mujeres secuestradas y desaparecidas. Sulaima Ishaq, directora de la Unidad de 

Combate a la Violencia contra la Mujer de Sudán, calcula que los casos documentados 

suponen un 1 o 2 por ciento de los que están teniendo lugar en Jartum.  

La seguridad en los espacios públicos ha desaparecido y la escasez de comida y agua 

actual obliga a desplazamientos mayores, que comportan un riesgo muy alto de ataque. 

«Para las mujeres de Jartum y de Darfur es una situación muy alarmante; siempre es la 

                                                            
27 TØNNESSEN, Liv. Op. cit., 2023, p. 9. 
28 HABANI, Amal. «Sudanese Women’s Bodies: Not Battlefields for Political Conflicts». Carnegie 
Endowment for International Peace, 16 de marzo de 2023. Disponible en: Sudanese Women’s Bodies: 
Not Battlefields for Political Conflicts - Carnegie Endowment for International Peace 
29 ESPAÑOL, Marc. «Migrantes etíopes violadas en grupo y otros crímenes contra las mujeres al calor de 
la impunidad y el caos de Sudán», El País. 6 de junio de 2023. Disponible en: Migrantes etíopes violadas 
en grupo y otros crímenes contra las mujeres al calor de la impunidad y el caos de Sudán | Planeta 
Futuro | EL PAÍS (elpais.com) 
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mujer la que paga el precio de una guerra que hacen los hombres», afirma Sulaima 

Ishaq30.  

De este modo, desde la toma del poder por parte de los militares, el bienestar e incluso 

la supervivencia de las mujeres en Sudán se han visto progresivamente comprometidos. 

Asimismo, los avances que las sudanesas conquistaron en la lucha por sus derechos 

desde el inicio de la Revolución en 2018 se encuentran amenazados31.  

Muchas familias se hallan a merced de hombres armados, incluso en sus hogares, que 

en ocasiones se ven obligadas a compartir con miembros de las RSF, con el agravante 

que supone en una situación semejante ser mujer.  

La alternativa a esta situación no resulta más favorable. Los movimientos de población 

son numerosos, en especial de madres con niños, cuya situación de mayor vulnerabilidad 

no atenúa el riesgo de sufrir distintas violencias de género. No hay escapatoria, por tanto. 

Más de la mitad de los refugiados del mundo son mujeres y niños, lo que demuestra el 

impacto desproporcionado de la violencia en las mujeres. 

 

La lucha de las mujeres por la paz 

Un rasgo significativo de la historia del pueblo de Sudán, que lo distingue de muchos de 

sus vecinos regionales, son los levantamientos populares no violentos. Podemos 

destacar entre ellos la Revolución de octubre de 1964, que puso fin al Gobierno militar 

del general Abboud, y los levantamientos de abril de 1985 para derrocar a Al-Numeiry.  

El tercer levantamiento popular no violento para lograr la transición hacia un gobierno 

civil en Sudán se conoce como Revolución de Diciembre y culminó con la formación de 

un gobierno de transición en agosto de 2019, tras el derrocamiento de Al Bashir unos 

meses antes.  

«La oposición de las mujeres al régimen de Al Bashir es fundamental para entender su 

fuerte implicación en la Revolución», nos dice Liv Tønnessen, politóloga especializada 

en temas de género y política sudanesa del Instituto Christian Michelsen de Noruega32. 

                                                            
30 Idem
31 ESPAÑOL, Marc. Op. cit., 28 de enero de 2022. 
32 Idem. 
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Las mujeres en Sudán se situaron en la vanguardia de las multitudinarias movilizaciones 

populares que condujeron a este cambio. Su participación atrajo una considerable 

atención internacional y fueron llamadas kandakes, como las poderosas reinas nubias33. 

Desde una perspectiva interna, estas movilizaciones a menudo supusieron un desafío 

abierto en entornos familiares rígidos y patriarcales, algo que resultó clave a la hora de 

articular los comités de resistencia en los barrios y las asociaciones profesionales que 

lideraron la Revolución y que luego formaron el corazón del movimiento democrático del 

país34. 

 

 

Figura 1. Relieve de la kandake Amanitore  
(Museo Egipcio de Berlín, inv. N.º 7261. Fotografía de Sven-Steffen Arndt) 

 Fuente: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3768486 

 

Es posible que el objetivo de la actual estrategia de violencia contra las mujeres sea 

evitar de nuevo el protagonismo femenino. En esta línea, la investigadora sudanesa 

Samia El Nagar considera que la finalidad de la violencia ejercida es sembrar el miedo 

en las familias para evitar que las jóvenes se movilicen35.  

                                                            
33 ABUSHARAF, Rogaia. «The women of Sudan will not accept setbacks». Brookings, 3 de marzo de 
2022. Disponible en: The women of Sudan will not accept setbacks (brookings.edu) 
34 ESPAÑOL, Marc. Op. cit., 6 de junio de 2023. 
35 ESPAÑOL, Marc. Op. cit., 6 de junio de 2023. 
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Independientemente de la hipotética intención de la violencia desmedida contra las 

mujeres, el devastador impacto del conflicto sudanés sobre ellas es incuestionable. Esta 

dinámica de violencia contra las mujeres en los conflictos armados es ubicua y universal, 

salvo contadas excepciones, y enraíza socioculturalmente en la desigualdad 

preexistente. Asimismo, la lucha de la mujer sudanesa por hacer escuchar su voz y sus 

esfuerzos por la consecución y la construcción de una paz estable y duradera se nutren 

de dinámicas anteriores.  

Las mujeres llevan muchos años movilizándose en Sudán y este conflicto armado no 

supone una excepción en su trayectoria. No obstante, la situación actual presenta una 

diferencia estructural esencial: la división. El movimiento de las mujeres se encuentra 

dividido por conflictos intergeneracionales, diferencias ideológicas y, lo que es más 

grave, la división entre feministas que se enfrentan a las dinámicas de poder y otras que, 

a cambio de prebendas, sirven a los poderes patriarcales fácticos36.  

Teniendo en cuenta estas divisiones, o a pesar de ellas, podemos destacar varias 

iniciativas y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de mujeres con 

especial significación en el país: Mujeres de Grupos Cívicos y Políticos de Sudán o 

MANSAM, la Unión de Mujeres Sudanesas y la Iniciativa No a la Opresión contra las 

Mujeres.  

 

Mujeres de Grupos Cívicos y Políticos de Sudán o MANSAM 

MANSAM es una alianza de ocho grupos políticos de mujeres, dieciocho organizaciones 

de la sociedad civil, dos grupos juveniles e individuos independientes que jugó un papel 

destacado en la Revolución de diciembre de 2018. A pesar de ello, solo una mujer 

participó en las negociaciones de paz37.  

                                                            
36 ALLAH, Samah Khalaf. Op. cit. 
37 SALAH, ALAA. «Statement by Ms. Alaa Salah at the UN Security Council Open Debate on Women, 
Peace and Security». NGO Working Group on Women, Peace and Security, 4 de noviembre de 2019. 
Disponible en: Declaración de la Sra. Alaa Salah en el Debate Abierto del Consejo de Seguridad de la 
ONU sobre Mujeres, Paz y Seguridad - Grupo de Trabajo de ONG sobre Mujeres, Paz y Seguridad 
(womenpeacesecurity.org) 
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Este grupo creció hasta convertirse en la mayor coalición de mujeres del país, pero las 

divisiones comentadas comenzaron pronto y algunos subgrupos se fueron retirando por 

sus diversos intereses políticos.  

A pesar de las divisiones y fracturas, MANSAM sigue en pie y parece que continuará 

desempeñando un papel protagonista en el destino del movimiento de las mujeres, 

fundamental para garantizar el camino de Sudán hacia la democracia y la paz duradera38. 

  

Unión de Mujeres Sudanesas (SWU) 

Fundada en 1952, es una de las mayores organizaciones para los derechos de las 

mujeres del continente africano. Destaca su lucha por la educación, contra el matrimonio 

de las niñas y el matrimonio no consentido, por la regulación de la poligamia, contra la 

discriminación laboral o contra la obligación de las mujeres abusadas de tener que volver 

junto a sus maridos.  

Durante el gobierno de Al Bashir la organización hubo de disolverse oficialmente y 

continuó su trabajo desde el exilio en Londres. Así las cosas, el panorama político de 

Sudán impidió el desarrollo de un movimiento fuerte, pues las mujeres se vieron 

excluidas de los puestos de liderazgo y los partidos políticos monopolizaron los asuntos 

relacionados con sus derechos39. 

  

                                                            
38 GEORGE, Rachel A. «Resolving Sudan’s Crisis Will Require Inclusive Peace», Council on Foreign 
Relations, 5 de junio de 2023. Disponible en: https://www.cfr.org/blog/resolving-sudans-crisis-will-require-
inclusive-peace 
39 ABBAS, Rem. Op. cit. 



588

b
ie

3

La guerra  contra las mujeres en Sudán 

     Blanca Palacián de Inza 
 

Documento de Análisis  48/2023  16 

Iniciativa No a la Opresión contra las Mujeres 

Esta iniciativa, formada en 2009, reivindica el cambio en las leyes sudanesas 

discriminatorias hacia las mujeres. Actualmente, pese a la persecución a la que se ve 

sometida, la organización tiene como objetivo principal defender los derechos de las 

mujeres mediante el seguimiento de las violaciones y el apoyo a las víctimas. 

 

 

Figura 2. Página de Facebook de la Iniciativa No a la Opresión contra las Mujeres,  
publicación titulada «Di no a la violación» 

 

Desde el golpe de Estado del 25 de octubre, los servicios de seguridad de Sudán han 

perseguido a activistas políticos y líderes de la sociedad civil. Estos arrestos tienen como 

objetivo frenar las actividades de los opositores al golpe e impedir que el movimiento 

popular que exige la remoción de los militares del poder político prospere40. 

 

Nuevas organizaciones 

El pasado 12 de mayo de 2023, la Oficina de la enviada especial de la Unión Africana 

para la Mujer, la Paz y la Seguridad, con el apoyo de ONU Mujeres y la Red de Mujeres 

Líderes Africanas (AWLN) y en coordinación con la Plataforma Paz para Sudán, organizó 

una reunión virtual para apoyar y dar voz al trabajo por la paz en Sudán41.  

                                                            
40 ALTAGHYEER. «Sudan: Head of “No to the oppression of women” initiative arrested, whereabouts 
unknown». 23 de enero de 2022. Disponible en: Sudan: Head of "No to Oppression against women" 
initiative... - AlTaghyeer 
41 UNWOMEN AFRICA. «Presentations of the Sudanese Women Peace for Sudan Platform. High level 
Meeting of Leaders in Solidarity with Women of Sudan» (reunion virtual). 12 de mayo de 2023. Disponible 
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En la reunión, Lina Marwan, feminista, abogada especializada en derechos de la mujer 

y miembro de la Plataforma Paz para Sudán, enumeró una muestra de las muchas 

organizaciones de mujeres por la paz  que están naciendo tanto en Sudán como en la 

diáspora: 

 Women Against the War 

 Women’s call to Resist War and Demand its End Initiative (Kordofan) 

 Mothers of Sudan 

 The Cease Fire Initiative of Darfur 

 South Red Sea Organizations’ Initiative 

 Gadaref Emergency room (East Sudan) 

 Northern State Emergency Room 

 Mothers of Al Gazira Solidarity for Shelters (Middle States) 

 Bit Al Mal Women’s Cooperative Association (Omdurman) 

 Women and Children Organization for Development and Peace (Eastern region) 

Que esta escueta enumeración sirva de ejemplo auspicioso, pues las mujeres siguen 

siendo centrales en su apoyo a la comunidad en las situaciones más difíciles, pese a su 

situación periférica en los ámbitos de poder.  

Para Hala al Karib, directora regional de la Iniciativa Estratégica para las Mujeres del 

Cuerno de África, la comunidad internacional debería ser más contundente con las partes 

beligerantes y colocar la rendición de cuentas en el centro de su acción en Sudán42.  

Quizá, de ser oído este llamamiento por las organizaciones de mujeres de la comunidad 

internacional, la sororidad sería lo suficientemente fuerte para impulsar avances. 

 

 

 

                                                            
en: https://africa.unwomen.org/sites/default/files/2023-
05/ENG%20IGAD%20UN%20Women%20FINAL.pdf 
42 ESPAÑOL, Marc. Op. cit., 6 de junio de 2023. 
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Conclusiones 

Las mujeres se han visto tradicional y especialmente afectadas por los conflictos 

armados. Pese a ello, o precisamente por ello, pueden jugar y juegan un papel esencial 

en las áreas relacionadas con el trabajo por la paz. El caso de Sudán resulta 

especialmente ilustrativo a este respecto.   

En Sudán, las mujeres no solo han de enfrentar la violencia directa, cuyos embates se 

diseminan en más frentes, como el acceso a los alimentos, el agua o la atención médica. 

La situación, de extrema gravedad, necesita de la acción internacional urgente para 

garantizar la seguridad y el bienestar de las féminas.  

Pese a las grandes dificultades y al abismo ante el cual el país se sitúa, no es 

descabellado pensar que ahora, más que nunca, es momento de que las mujeres 

sudanesas lideren. Si se les permite, pues los actores internos que atesoran el poder no 

están por la labor. De este modo, es momento de que las organizaciones internacionales 

trabajen para una lucha que ya está en marcha y necesita adquirir un mayor 

protagonismo.  

La paz no debe limitarse a la detención de la guerra; ha de ayudar a sanar las heridas, a 

recuperar lo perdido y a construir lo que nunca se tuvo. La paz es mucho más que la 

ausencia de conflicto. De lo contrario, cuando la batalla cese no podrá construirse una 

paz firme y duradera, porque, una vez más en la historia de la humanidad, la mitad de la 

población, con sus talentos y habilidades, habrá sido excluida.  

 
      Blanca Palacián de Inza*

Analista del IEEE 
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La transformación de la OTAN tras la cumbre de Madrid 

 

Resumen: 

En junio de 2022, España acogió una de las cumbres más importantes de la historia de 
la OTAN, tanto por el peso y la importancia de las decisiones que se tomaron, como por 
el contexto político en el que tuvo lugar. La reunión de los líderes de la Alianza se celebró 
en un momento crucial para la seguridad del área Euro-Atlántica. La brutal invasión de 
Ucrania por parte de la Federación Rusa, además de crear un sufrimiento humano y una 
destrucción indescriptibles en Ucrania, ha aumentado la inseguridad y la inestabilidad a 
nivel mundial, desafiando abiertamente los principios que sustentan la seguridad 
europea y socavando gravemente el orden internacional basado en normas. Pero los 
aliados demostraron estar a la altura. El concepto estratégico aprobado en la cumbre de 
Madrid presenta una Alianza transformada, con prioridades muy claras y que lucha más 
que nunca por la defensa de nuestros valores y de nuestro estilo de vida, porque ya no 
podemos darlos por ciertos en este nuevo espacio de seguridad. 
 

Palabras clave: 

OTAN, cumbre de Madrid, Concepto Estratégico, visión global, invasión de Ucrania. 
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The transformation of NATO after the Madrid summit 

Abstract:

In June 2022, Spain hosted one of the most important Summits in NATO’s history, not 
only because of the weight and importance of the decisions that were taken, but also 
because of the political context in which the Summit took place. The meeting of the 
leaders of the Alliance was held at a crucial moment for the security of the Euro-Atlantic 
area. The brutal invasion of Ukraine by the Russian Federation, in addition to creating 
unspeakable human suffering and destruction in Ukraine, has increased global insecurity 
and instability, openly defying the principles that underpin European security and 
seriously undermining the rules-based international order. However, Allies proved to be 
up to the task – the strategic concept approved at the Madrid summit shows a transformed 
Alliance, one with clear priorities and ready to defend our values and our way of life, 
because we can no longer take them for granted in this new security environment.

Keywords:

NATO, Madrid summit, Strategic Concept, global vision, invasion of Ukraine. 
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En junio de 2022, España acogió una de las cumbres más importantes de la historia de 

la OTAN. La reunión de los líderes de la Alianza Atlántica tuvo lugar en un momento 

crucial para nuestra seguridad y los países aliados demostraron estar a la altura. Con 

sus acciones y declaraciones, demostraron unidad y determinación para preparar a la 

Alianza frente a los desafíos y amenazas de seguridad actuales y futuros, a la vez que 

abrieron las puertas de la Alianza a dos nuevos países, Finlandia y Suecia, que ayudarán 

a reforzar nuestra seguridad y fortalecerán a la Alianza. 

Además, la cumbre de Madrid tuvo lugar en el contexto de la brutal invasión de Ucrania 

por parte de la Federación Rusa. Esta agresión, además de crear un sufrimiento humano 

y una destrucción indescriptibles en Ucrania, ha aumentado la inseguridad y la 

inestabilidad a nivel mundial, desafiando abiertamente los principios mutuamente 

acordados que sustentan la seguridad europea y socavando gravemente el orden 

internacional basado en normas.  

La respuesta de la OTAN a esta invasión ilegal e ilegítima por parte de Rusia se ha 

basado en tres pilares de acción. Primero: proteger la seguridad de los más de 1.000 

millones de personas que viven en los 30 países miembros de la OTAN, ya que nuestro 

principal objetivo y nuestra principal responsabilidad es contener el conflicto y evitar que 

la guerra en Ucrania se extienda a la Alianza, en línea con el carácter defensivo que tiene 

la OTAN. Para ello, hemos fortalecido nuestra disuasión en el flanco este de un modo 

sin precedentes, mandando un mensaje muy claro a Rusia. Con la disuasión reforzada, 

la OTAN trata de evitar un conflicto, no de provocarlo.  

Segundo: apoyar a Ucrania para que pueda ejercer su derecho legítimo a la autodefensa, 

un derecho que está consagrado en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Los 

países aliados están suministrando material militar ofensivo y defensivo, apoyo financiero 

y ayuda humanitaria, tanto a los ciudadanos que se encuentran todavía en Ucrania como 

a los que han huido del país. Y nuestras sociedades también se han unido a este 

esfuerzo de una forma ejemplar: han acogido refugiados ucranianos en sus casas, han 

creado o contribuido a campañas de crowdfunding para Ucrania y han brindado el apoyo 

moral que tanto necesita el país en estos momentos, con banderas colgando de sus 

ventanas, campañas en las redes sociales y manifestaciones en nuestras capitales en 

apoyo a Ucrania. 
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Y finalmente, la OTAN se ha sumado a la campaña internacional de solidaridad para 

imponer un alto coste a Rusia y para acabar con este conflicto lo antes posible. 

Obviamente, los países aliados lideran este esfuerzo de forma bilateral o en la Unión 

Europea imponiendo sanciones.  

Durante la cumbre de Madrid, los líderes condenaron duramente la agresión rusa y 

dejaron claro que tanto la OTAN como los países aliados continuarán apoyando a 

Ucrania, reafirmando su apoyo a la independencia, a la soberanía y la integridad 

territorial de Ucrania. Al reforzar el Paquete de Asistencia Integral para Ucrania (CAP por 

sus siglas en inglés), que proporciona al país asistencia militar no letal a corto plazo, los 

aliados reafirmaron que su compromiso con Ucrania es inquebrantable.  

Y este apoyo a Ucrania también se manifestó de forma global, ya que la presencia de 

jefes de Estado y de Gobierno y de ministros de Asuntos de Exteriores de un número de 

países socios de la OTAN envió un mensaje muy fuerte de unidad de la comunidad 

internacional en apoyo a Ucrania y de condena a Rusia, en claro reconocimiento de las 

implicaciones globales del conflicto. 

Además, durante la Cumbre y en el Concepto Estratégico, los aliados reafirman la 

decisión que se tomó en 2008 en la cumbre de Bucarest con respecto a Georgia y a 

Ucrania y su compromiso con la política de puertas abiertas (Open Door Policy) de la 

OTAN en línea con el artículo 10 del Tratado De Washington, dejando muy claro que las 

decisiones que atañen a la membrecía de la OTAN incumben solo a los miembros de la 

OTAN y al Estado en cuestión, sin que haya ningún otro tercer país que pueda tener 

poderes de veto al respecto. 

La OTAN tras la cumbre de Madrid es una Alianza transformada, una Alianza que lucha 

más que nunca por la defensa de nuestros valores y de nuestro estilo de vida, porque ya 

no podemos darlos por ciertos en este nuevo espacio de seguridad.  

 

OTAN 2030 

Antes de que comenzara el proceso de elaboración, negociación y adopción del concepto 

estratégico, los líderes de la OTAN, reunidos en Londres en diciembre de 2019, pidieron 

al secretario general de la OTAN Jens Stoltenberg que dirigiera un proceso de reflexión 

para fortalecer a la organización y prepararla para el futuro. A lo largo de 2020, el 
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secretario general consultó de forma exhaustiva con los países aliados y recibió valiosos 

aportes de un grupo independiente de expertos constituido por la OTAN. Este proceso 

también incorporó a la sociedad civil, jóvenes, parlamentarios y al sector privado para 

ayudar a dar forma a lo que se conoce como Agenda OTAN 2030. Sobre esta base, el 

secretario general desarrolló propuestas concretas para fortalecer a la OTAN y 

prepararla para el futuro. 

En la Cumbre de Bruselas de 2021, los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza 

adoptaron la Agenda OTAN 2030, un conjunto de medidas concretas para impulsar su 

adaptación y garantizar que la Alianza pueda ajustarse a una nueva realidad que se 

caracteriza por una mayor competencia global. 

La iniciativa del secretario general sobre la OTAN 2030 gira en torno a tres pilares 

conceptuales: el primero es asegurar que la Alianza se mantuviera fuerte militarmente; 

en segundo lugar, hacer que la Alianza sea más eficaz y esté más unida políticamente; 

y finalmente, adoptar una mentalidad más global y captar todo el espectro de desafíos y 

amenazas, muchos de los cuales son de carácter transnacional. 

Una de las decisiones clave que adoptaron los líderes de los países aliados bajo el 

proceso de reflexión OTAN 2030 fue invitar al secretario general a liderar el proceso de 

desarrollo del Concepto Estratégico 2022. El secretario general inició consultas y 

actividades internas y externas en las que participaron representantes de los países 

aliados, países socios, y otras organizaciones internacionales, y también jóvenes, la 

sociedad civil y el sector privado. Partiendo de esa base, los aliados negociaron un texto 

basado en las propuestas del secretario general, que sería más tarde adoptado en 

Madrid en junio de 2022. 

 

El Concepto Estratégico de Madrid 

El Concepto Estratégico es el segundo documento más importante en la jerarquía de la 

OTAN después del Tratado del Atlántico Norte. Si hay un documento que conceptualiza 

la gran estrategia de la OTAN e impulsa la adaptación estratégica de la Alianza, este es 

el Concepto Estratégico. Este documento, marca las nuevas prioridades de la Alianza, 

reafirma sus valores, su propósito y sus tareas principales. Además, el Concepto 

Estratégico describe el entorno estratégico en el que vivimos hoy y cómo la OTAN planea 
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adaptarse y responder a los desafíos de seguridad de hoy y de mañana, al igual que las 

tareas políticas y militares que llevará a cabo la organización para abordarlos, sirviendo 

de guía para la modernización de la Alianza.  

Volviendo atrás en la historia, durante la Guerra Fría, la OTAN tuvo cuatro conceptos 

estratégicos que se centraban en la disuasión y la defensa. Además de ser 

predominantemente militares, eran documentos clasificados a los que el público no tenía 

acceso. Después de la caída del muro de Berlín, la OTAN desarrolló tres conceptos 

basados en los dividendos de paz del periodo posterior a la Guerra Fría, y estos 

documentos se hicieron públicos. Sirva como ejemplo el concepto Estratégico de 2010, 

que se concibió para un periodo en el que el área euroatlántica estaba en paz, el riesgo 

de una guerra convencional era bajo, las amenazas y los desafíos procedían del exterior, 

no del interior del área euroatlántica.  

Obviamente, el concepto de Lisboa de 2010 surge en un entorno de seguridad muy 

distinto del que nos encontramos hoy. Uno de los objetivos de la Alianza Atlántica en ese 

momento era desarrollar una asociación estratégica con la Federación Rusa. También 

existía la creencia de que el orden de seguridad internacional era, en general, más 

predecible y que la mayoría de los desafíos de seguridad provendrían del exterior del 

área de responsabilidad de la OTAN. Y China, como actor geopolítico, aún no había 

aparecido en la agenda de seguridad transatlántica. Todo esto llevó a un enfoque que 

se centraba mucho más en la gestión de crisis y en desarrollar partenariados con terceros 

países.  

A medida que nos adentramos en la década de 2020, los aliados son conscientes de los 

cambios en el entorno de seguridad, que se vuelve más inestable e impredecible, y lleva 

a los países aliados a adoptar un concepto estratégico que les ayuda a prepararse para 

este entorno de seguridad más volátil y peligroso. 

El nuevo Concepto Estratégico refleja cómo ha cambiado nuestro entorno de seguridad 

y nos sirve como hoja de ruta de la OTAN para la próxima década. El Concepto de Madrid 

reconoce que la zona euroatlántica ya no está en paz, y que no se pueden descartar 

amenazas convencionales. Las normas y principios que nos brindaron previsibilidad en 

la era posterior a la Guerra Fría están siendo pisoteados por regímenes autocráticos. Por 

ello, en este nuevo Concepto, se pone mucho más énfasis en nuestra seguridad y en 
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nuestra defensa. Si bien en el Concepto de 2022 se mantienen las tres tareas principales 

de la OTAN (defensa colectiva, prevención y gestión de crisis, y seguridad cooperativa), 

este nuevo Concepto es muy diferente en alcance y tono en comparación con su 

predecesor de 2010.  

A la luz de este cambio en el entorno de seguridad, el Concepto de Madrid se centra en 

la trayectoria futura de las relaciones OTAN-Rusia, el fortalecimiento de nuestra postura 

colectiva de disuasión y defensa, y en el marco de nuestra relación con la República 

Popular China. También hace una referencia pronunciada al espacio, la resiliencia y la 

cibernética como elementos integrales de nuestra postura colectiva de disuasión y 

defensa, y cubre el enfoque en evolución de la OTAN para una serie de otras amenazas 

y desafíos, incluidas las actividades híbridas y el terrorismo, al que nombra la amenaza 

asimétrica más grave para la Alianza. 

Como he señalado antes, también observamos un mayor énfasis en la defensa colectiva 

sobre la gestión de crisis y la seguridad cooperativa. Sin embargo, las tres tareas 

centrales persisten, reconociendo que la OTAN es la única organización internacional 

que puede montar y sostener operaciones multinacionales complejas; y porque trabajar 

con socios sigue siendo clave para nuestra seguridad y la de ellos, incluso a través de 

esfuerzos destinados a mejorar su resiliencia. 

Junto con el Concepto Estratégico, las decisiones tomadas en la cumbre han establecido 

la dirección estratégica de la OTAN para el futuro, asegurando que la Alianza continuará 

adaptándose a un mundo cambiante y manteniendo seguras a sus mil millones de 

personas.  

Relaciones OTAN-Rusia 

Quizás la diferencia más notable entre los conceptos estratégicos de Lisboa y de Madrid 

se ve en el cambio en las relaciones de la OTAN con la Federación Rusa. La anexión 

ilegal e ilegítima de Crimea por parte de Rusia en 2014 y su apoyo a los separatistas en 

el Dombás, su patrón agresivo de comportamiento contra sus vecinos y contra los aliados 

de la OTAN, y la invasión de Ucrania en 2022 han destruido por completo la relación 

OTAN-Rusia, y han hecho que dicha relación cambie fundamentalmente. En este 

contexto, ya no es posible un diálogo sustantivo con la Federación de Rusia, 
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precisamente por su flagrante violación del derecho internacional y por el uso ilegal e 

ilegítimo de la fuerza militar contra una nación independiente y soberana. 

Desde el final de la Guerra Fría, y durante más de 30 años, la OTAN ha hecho todo lo 

posible para construir y mantener una relación con Rusia que fuera beneficiosa para 

ambas partes. Antes de que Rusia anexionara ilegalmente Crimea en 2014, la OTAN y 

Rusia cooperaban en muchas áreas, incluyendo temas relacionados con el terrorismo o 

la gestión de crisis. Pero a raíz de la guerra de Georgia primero, y de la anexión ilegal e 

ilegítima de Crimea más tarde, la OTAN decidió suspender la cooperación práctica con 

Rusia, adoptando lo que se conoció como política de disuasión y diálogo. Al adoptar esta 

política, la OTAN también tenía en cuenta la creciente hostilidad rusa y su 

comportamiento agresivo, tanto con sus vecinos, como con países miembros de la 

Alianza Atlántica. Bajo esta política, la OTAN fortaleció su disuasión y defensa en el 

flanco este mandando una señal clara a Rusia, a la vez que dejaba abierta la puerta al 

diálogo político en el Consejo OTAN-Rusia para poder evitar malentendidos. 

Sin embargo, la agresión rusa contra Ucrania en febrero de 2022 supone un cambio 

fundamental en la relación OTAN-Rusia y el Concepto Estratégico así lo refleja en 

términos muy claros: el nuevo Concepto Estratégico considera a la Federación Rusa la 

amenaza más significativa y directa para la seguridad de los Aliados. La OTAN busca 

estabilidad y previsibilidad en el área euroatlántica y en las relaciones OTAN-Rusia, pero 

los aliados han dejado claro que cualquier cambio en la relación dependerá de que la 

Federación Rusa ponga fin a su comportamiento agresivo y cumpla con el derecho 

internacional. No obstante, la Alianza seguirá abierta a mantener canales de 

comunicación con Moscú para gestionar y mitigar riesgos, evitar cualquier escalada 

militar y aumentar la transparencia. 

Este importante cambio va acompañado de acciones concretas. La OTAN ha 

emprendido el mayor refuerzo de su disuasión y defensa desde el final de la Guerra Fría. 

Tras la guerra de agresión de la Federación Rusa en Ucrania, la Alianza ha puesto bajo 

el mando directo de la OTAN a 40.000 soldados de diferentes países aliados, además 

de los 100.000 soldados estadounidenses desplegados en Europa. La OTAN ha 

duplicado el número de grupos de combate multinacionales a lo largo de su frente 

oriental: de los cuatro establecidos tras la anexión de Crimea por parte de la Federación 
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Rusa en 2014 en Polonia, Lituania, Letonia y Estonia, a ocho en la actualidad con nuevos 

grupos de combate multinacionales en Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Bulgaria.  

En la Cumbre de Madrid, los líderes de la OTAN acordaron fortalecer aún más la 

disuasión y las defensas avanzadas de la Alianza, y esto implica por supuesto tener más 

fuerzas con mayor preparación. Los ocho grupos de batalla en el flanco podrán ampliarse 

a nivel de brigada, y habrá más equipos y arsenales de armas posicionados previamente, 

para permitir que la OTAN sea capaz de reaccionar aún más rápido en tiempos de crisis 

o conflicto. Los aliados también acordaron un nuevo modelo de Fuerza, que fortalecerá 

y modernizará la estructura de Fuerza de la OTAN, y que aportará recursos a la nueva 

generación de planes militares de la Alianza, en línea con su enfoque de 360 grados, en 

los dominios terrestre, aéreo, marítimo, cibernético y espacial, así como contra todas las 

amenazas y desafíos. Específicamente, el nuevo modelo de Fuerza prevé que cerca de 

100.000 soldados puedan estar disponibles en tan solo diez días, alrededor de 200.000 

soldados entre 10 y 30 días y al menos 500.000 entre 30 y 180 días. Estas fuerzas se 

destinarán a defender países específicos de la OTAN previamente asignados, 

garantizando así nuestra seguridad a largo plazo. 

La contribución de España para poder llevar a cabo estos cambios en la política de 

disuasión y defensa de la OTAN es muy importante. Además de las tropas desplegadas 

en Letonia en el marco de la Presencia Avanzada Reforzada dentro del batallón 

multinacional liderado por Canadá, el Ejército del Aire español contribuye con alrededor 

de 150 efectivos y 6 aviones en Bulgaria, desplegados bajo la misión de Vigilancia Aérea 

Mejorada de la OTAN. España contribuye activamente a la seguridad compartida de la 

Alianza.  

La República Popular China 

Si leemos el Concepto Estratégico de 2010 teniendo en cuenta el contexto geopolítico 

actual, notaremos, quizás con sorpresa, que no se menciona a la República Popular 

China, como si no tuviera nada que ver con la seguridad del área euroatlántica. En el 

contexto actual, no se puede negar que la relevancia a nivel geopolítico que ha adquirido 

la República Popular China afecta a nuestra seguridad: Pekín tiene el segundo 

presupuesto de defensa más elevado del mundo y está invirtiendo fuertemente en 
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capacidades militares de punta. Está reforzando sustancialmente sus fuerzas militares, 

incluida la expansión de su arsenal nuclear y el desarrollo de sistemas de lanzamiento 

cada vez más sofisticados. Al mismo tiempo, China no forma parte de ningún tratado de 

control de armas existente. Dichos tratados son herramientas cruciales para aumentar la 

transparencia y reducir el riesgo de malentendidos o errores de cálculo en torno a estas 

capacidades. 

La República Popular China también es cada vez más asertiva a nivel global y, junto con 

la Federación Rusa, está utilizando foros multilaterales, como las Naciones Unidas, para 

impulsar su agenda autocrática y socavar el orden internacional basado en reglas, a la 

vez que pone en cuestión constantemente valores como la democracia o los derechos 

humanos. Al mismo tiempo, la República Popular China continúa amplificando las 

actividades de información hostiles de la Federación Rusa contra la OTAN. Esta 

cooperación es algo que estamos observando con mayor intensidad a raíz de la invasión 

rusa de Ucrania. 

La inversión de la República Popular China en infraestructura crítica en terceros países 

y en países miembros de la OTAN es un riesgo del que debemos ser conscientes. 

También es muy preocupante que el uso que hace China de la tecnología y de la 

inteligencia artificial para monitorear y controlar a sus propios ciudadanos. Todo esto 

puede tener y tiene consecuencias para nuestra seguridad, para nuestros intereses y 

para nuestros valores. 

No obstante, es importante señalar que la República Popular China no es nuestro 

adversario, y es por eso por lo que continuaremos analizando los desafíos, pero también 

las oportunidades que nos presenta. En este contexto, si bien tenemos en cuenta las 

posibles consecuencias para nuestra seguridad, también es relevante mantener el 

diálogo político para discutir con China sobre cuestiones como el control de armas o el 

cambio climático. 

Nuestros socios en la región de Asia-Pacífico, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva 

Zelanda juegan un papel muy importante en este ámbito. La OTAN seguirá trabajando 

con sus socios en esta región para preservar el orden internacional basado en normas y 

no en la fuerza. Además, estamos trabajando con ellos en temas relacionados con la 

defensa cibernética, tecnologías emergentes y disruptivas, seguridad marítima, cambio 



601

b
ie

3

La transformación de la OTAN tras la cumbre de Madrid 

Carmen Romero 
 

Documento de Análisis  49/2023  11 

climático y lucha contra la desinformación con el objetivo de reducir el impacto que tienen 

las políticas coercitivas de la República Popular China. 

Como he mencionado al principio, la presencia de los líderes de Japón, Corea del Sur, 

Australia y Nueva Zelanda en la Cumbre de Madrid envió un mensaje muy fuerte de 

unidad y solidaridad internacional con respecto a Ucrania, pero también un 

reconocimiento de la necesidad de colaborar más estrechamente para tratar de forma 

conjunta los desafíos globales a los que nos enfrentamos. 

Desafíos nuevos y no tan nuevos 

Si bien la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa ha devuelto la 

confrontación militar a Europa a una escala que no habíamos visto en muchas décadas, 

esta no es la única amenaza a la que se enfrenta la OTAN. Los ataques cibernéticos son 

cada vez más frecuentes y sofisticados, las amenazas terroristas persisten, las armas 

nucleares proliferan y el cambio climático genera inestabilidad y alimenta muchas de las 

crisis que amenazan nuestra seguridad. 

Teniendo en cuenta estos nuevos desafíos, una de las prioridades del Concepto 

Estratégico de Madrid es fortalecer la resiliencia nacional y colectiva de la OTAN. Aunque 

el uso del término resiliencia en el discurso público puede ser relativamente nuevo, el 

trabajo de la OTAN sobre resiliencia no lo es. El concepto se basa en el artículo 3 del 

Tratado del Atlántico Norte de 1949. Nuestras sociedades y nuestras instituciones deben 

poder resistir mejor y recuperarse de los ataques. Esto incluye muchos elementos 

diferentes para fortalecer nuestras sociedades: nuestra infraestructura debe ser más 

resistente, debemos diversificar nuestras cadenas de suministro y hacerlas más seguras 

y, por supuesto, debemos abordar adecuadamente las actividades de información 

hostiles que buscan dividirnos y debilitar nuestras instituciones democráticas. Como ha 

dicho en muchas ocasiones el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, la 

resiliencia de la sociedad es nuestra primera línea de defensa. 

Para garantizar esta resiliencia se requiere una base tecnológica sólida. Durante más de 

70 años, la OTAN se ha mantenido a la vanguardia del desarrollo tecnológico para 

garantizar la defensa de sus aliados y el éxito de sus operaciones. Las tecnologías 

emergentes y disruptivas también están teniendo un profundo impacto en la seguridad. 
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Estas tecnologías brindan nuevas oportunidades para los ejércitos de los países 

miembros de la OTAN, ayudándolos a ser más efectivos, resistentes, rentables y 

sostenibles. Sin embargo, también representan nuevas amenazas por parte de actores 

estatales y no estatales, tanto militarmente como para la sociedad en general. Para 

aprovechar estas oportunidades y al mismo tiempo contrarrestar estas amenazas, 

recientemente establecimos un Acelerador de Innovación de Defensa para el Atlántico 

Norte (DIANA por sus siglas en inglés), para ayudar a desarrollar soluciones de 

vanguardia para los desafíos de seguridad trabajando en estrecha colaboración con 

start-ups, la industria y el sector académico. 

El cambio climático es un desafío que define nuestro tiempo y actúa como un 

multiplicador de crisis: las condiciones climáticas extremas devastan comunidades y 

alimenta tensiones y conflictos por todo el mundo. El cambio climático tiene implicaciones 

muy claras y potencialmente muy peligrosas para nuestra seguridad y por ello estamos 

trabajando para incorporarlo en todo lo que hacemos en la Alianza Atlántica, desde la 

planificación de nuestra defensa hasta el desarrollo de capacidades y ejercicios. 

Obviamente, esto exige una transformación fundamental del enfoque de la OTAN en 

materia de defensa y seguridad y nos sitúa como la organización internacional líder en 

la comprensión y adaptación a las implicaciones del cambio climático para la seguridad. 

En Madrid, los aliados acordaron reducir las emisiones de los órganos y mandos de la 

OTAN en al menos en un 45 % para 2030 y avanzar hacia emisiones cero para 2050. 

No obstante, la OTAN mantendrá su eficacia operativa y su disponibilidad a medida que 

sigamos adaptándonos. 

Terrorismo 

En materia de terrorismo también hay cambios. La nueva estrategia resalta que el 

terrorismo sigue siendo la amenaza asimétrica más directa para la seguridad de los 

ciudadanos de los países miembros de la OTAN. El Concepto Estratégico también 

reconoce por primera vez la evolución de las tácticas, las capacidades y el alcance de 

los grupos terroristas. En este contexto, el Concepto también describe los peligros que 

surgen de los conflictos y de la inestabilidad de ciertas regiones, en particular las 

regiones de Oriente Medio, el Norte de África y el Sahel, y de cómo esta inestabilidad 
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generalizada provocada por desafíos, a veces comunes, de seguridad, demográficos, 

económicos y políticos puede generar inseguridad y desafíos humanitarios a gran escala, 

y puede contribuir a la proliferación de grupos terroristas.  

Los aliados de la OTAN, y España en particular, han sido objetivos de grupos terroristas 

durante muchos años. Estos grupos continúan ampliando sus redes, mejorando sus 

capacidades e invirtiendo en nuevas tecnologías. Por ello, el nuevo Concepto Estratégico 

reconoce que el terrorismo, en todas sus formas y manifestaciones, es la amenaza 

asimétrica más directa para la seguridad de nuestros ciudadanos y para la estabilidad y 

la prosperidad internacionales.  

Para apoyar a las autoridades nacionales en su lucha contra el terrorismo, la OTAN 

coordina y organiza consultas en este tema, facilita el intercambio de inteligencia, entre 

miembros de la OTAN e incluso con socios, y produce análisis y evaluaciones 

estratégicos. Un ejemplo muy concreto de cómo la OTAN lucha contra el terrorismo es 

el Centro de Excelencia para la Defensa contra el Terrorismo en Ankara, que sirve como 

lugar para reuniones y como catalizador para el diálogo y la discusión internacional sobre 

el terrorismo y la lucha contra el terrorismo. Algunas misiones de la OTAN también 

ayudan tangencialmente a la lucha contra el terrorismo, como es el caso de la misión de 

entrenamiento de la OTAN en Irak, que contribuye a evitar el regreso del Estado Islámico. 

En la Cumbre de la OTAN, los aliados repasaron los avances en la batalla contra el 

terrorismo y reafirmaron su compromiso de continuar esta lucha con determinación y 

solidaridad. El terrorismo sigue siendo por naturaleza una amenaza mundial. No conoce 

fronteras, nacionalidades o religiones y, por lo tanto, es un desafío que la comunidad 

internacional debe abordar en conjunto. La OTAN ha estado contribuyendo a un enfoque 

más holístico al fortalecer el alcance y la cooperación con los países socios y los actores 

internacionales. 

 

Protegiendo nuestro futuro, juntos 

Frente a este impredecible y complejo entorno de seguridad, las relaciones de la OTAN 

con socios de todo el mundo son fundamentales. Nuestra cooperación práctica incluye 

desafíos globales transversales como defensa cibernética, seguridad marítima, 

asistencia humanitaria y socorro en casos de desastre, no proliferación, ciencia y 
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tecnología de defensa y mujeres, paz y seguridad. Algunos socios participan en las 

operaciones militares de la OTAN, mientras que muchos otros se han beneficiado de la 

experiencia de la OTAN en áreas como la creación de capacidad de defensa y la 

formación y educación en materia de defensa. 

El nuevo Concepto Estratégico lleva los partenariados de la OTAN a un nuevo nivel, 

adoptando una perspectiva más global para afrontar conjuntamente estas amenazas. En 

una era de competencia estratégica y sistémica, es vital que trabajemos aún más 

estrechamente con las naciones y organizaciones que comparten nuestros valores. Un 

buen ejemplo de asociación es el trabajo que hacemos con la Unión Europea, con la que 

compartimos 23 de los 30 miembros. De hecho, la OTAN protege al 93 % de la población 

de la UE. Una vez que entren a formar parte de la OTAN Finlandia y Suecia, esto 

aumentaría al 96 %. Es decir que el 96 % de los ciudadanos de la Unión Europea vivirán 

en un país miembro de la Alianza Atlántica, como ahora lo hacen el 93 %. La cooperación 

con la UE ha sido mucho más estrecha a raíz de la invasión rusa de Ucrania, y 

continuaremos trabajando para profundizar nuestra cooperación.  

La invasión rusa de Ucrania también ha puesto de manifiesto la necesidad de intensificar 

el apoyo político y práctico personalizado a los socios vulnerables a las amenazas e 

interferencias rusas, incluida la República de Moldavia, así como Bosnia y Herzegovina 

y Georgia. Nuestras medidas de apoyo incluyen fortalecer la resiliencia y reforzar la 

diplomacia pública y la comunicación estratégica de estos países. Las actividades de 

información hostiles representan una amenaza particularmente preocupante y 

generalizada. La experiencia de la OTAN en el combate de la desinformación y la 

propaganda puede ser especialmente útil para nuestros socios más vulnerables a la 

interferencia de Rusia. 

Además de nuestros socios del Indopacífico, Jordania y Mauritania también participaron 

en la Cumbre de Madrid, demostrando nuestra determinación a seguir respondiendo a 

los desafíos del Sur, incluido el Sahel. Los aliados acordaron un paquete de desarrollo 

de capacidades para Mauritania, apoyo adicional para el desarrollo de capacidades para 

Túnez y seguir apoyando a Jordania. El apoyo se centrará en una serie de áreas clave, 

incluidas las operaciones especiales, la seguridad marítima y la inteligencia. Además, la 

Alianza ayudará a estos socios a abordar problemas de seguridad, tales como la 

seguridad fronteriza, la migración irregular y el terrorismo.  
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En resumen, intensificaremos la asistencia a nuestros socios, incluso para ayudar a 

desarrollar su capacidad para combatir el terrorismo y abordar los desafíos de seguridad 

compartidos. Ampliaremos el tamaño y el alcance de nuestra ayuda en materia de 

seguridad y creación de capacidad con el objetivo de fortalecer su preparación y 

resiliencia y aumentar sus capacidades para que puedan contrarrestar injerencias 

hostiles y prevenir su desestabilización. 

Los desafíos de hoy son demasiado grandes para que una sola nación u organización 

los enfrente solos. Al unirnos a nuestros socios, somos más fuertes y seguros, y 

podemos proteger mejor a nuestra gente, nuestros valores y nuestra forma de vida. El 

nuevo Concepto Estratégico de la OTAN nos brinda una hoja de ruta actualizada que 

nos guiará en un entorno de seguridad cada vez más desafiante y garantizará que la 

OTAN permanezca lista para abordar diferentes amenazas y desafíos a medida que 

surjan. Esta hoja de ruta y las decisiones históricas tomadas en Madrid garantizarán que 

nuestra Alianza esté preparada para el futuro, por incierto e impredecible que sea. 

 

La importancia de comunicar 

El Concepto Estratégico establece las prioridades para la OTAN en la próxima década 

y, para llevarlas a cabo con éxito, es muy importante comunicarlas de forma clara y 

fehaciente, tanto a nuestros ciudadanos como a nuestros potenciales adversarios.  

Primero, como países democráticos, los miembros de la OTAN necesitan mantener el 

apoyo ciudadano a los compromisos que toman en el marco de la Alianza. Nuestros 

ciudadanos necesitan entender quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos para 

lograr el compromiso político y los recursos financieros necesarios para que la Alianza 

siga trabajando por nuestra seguridad. Un mejor conocimiento de la OTAN, junto con el 

apoyo ciudadano, también son elementos cruciales en la lucha contra la desinformación. 

En segundo lugar, la comunicación pública también constituye una fundamental 

contribución a la disuasión. Las políticas y acciones de la OTAN deben explicarse de 

forma clara a potenciales adversarios para permitir una disuasión eficaz y reducir el 

riesgo de malentendidos costosos. 

Finalmente, la comprensión del espacio de información contribuye a un mejor 

entendimiento situacional. La OTAN explora el espacio de información las 24 horas del 
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día, los 7 días de la semana y proporciona a los principales responsables de la OTAN un 

análisis actualizado del espacio informativo para ayudar en la toma de decisiones.  

No hay que olvidar que el Concepto Estratégico fue respaldado por los líderes de la 

OTAN y se hizo público de inmediato el 29 de junio de 2022. Por lo tanto, es, en esencia, 

una herramienta de comunicación estratégica. Desde el punto de vista de la 

comunicación pública, el Concepto Estratégico tiene claros objetivos. El más importante 

es que los ciudadanos comprendan que la OTAN —como organización defensiva— 

trabaja para mantenerlos a salvo de cualquier amenaza. Y la disuasión es una pieza 

clave para prevenir un conflicto. A través del Concepto Estratégico, también nos dirigimos 

a los países socios, enviándoles un mensaje positivo de cooperación y de apoyo, pero 

también a los posibles adversarios de la OTAN, dejando claras nuestra credibilidad, 

voluntad y capacidades a largo plazo, al igual que la voluntad inequívoca de defender a 

todo el territorio de la Alianza Atlántica. 

En resumen, el Concepto Estratégico establece una visión audaz para la próxima 

década. La OTAN, los aliados y el público tendrán un papel que desempeñar para 

garantizar el éxito duradero de la Alianza en el mantenimiento de la paz y la estabilidad 

en los años venideros. 

 
 
 

 Carmen Romero*
Vicesecretaria general adjunta  

para Diplomacia Pública de la OTAN  
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¿Por qué España necesita tener una visión geopolítica propia? 

 

Resumen: 

La geopolítica ha servido tradicionalmente para explicar el comportamiento internacional 
de un Estado y definir sus objetivos en política de seguridad a través de variables 
geográficas. Hasta una época muy reciente, la geopolítica despertaba un escaso interés 
en España y los estudios que se realizaban al respecto eran prácticamente inexistentes. 
Con un contexto internacional favorable y una periferia de países socios, aliados o 
simplemente no hostiles, la pertenencia a poderosas organizaciones de seguridad como 
la OTAN —y en menor medida la UE— permitía a España soslayar las preocupaciones 
geopolíticas, dado que estas eran limitadas y su solución sencilla. Sin embargo, a medida 
que se ha abierto rápidamente a la globalización, España ha empezado a comprender 
los riesgos que comporta el desinterés por los problemas internacionales en un sistema 
global mundial cada vez más geopolítico. 
 

Palabras clave: 

Geopolítica, intereses, poder, riesgos, seguridad, visión, global, regional. 
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Why does Spain need to have its own geopolitical vision?

Abstract:

Geopolitics has traditionally served to explain the international behaviour of a State and 
define its security objectives through its geographical variables. Until very recently, 
geopolitics aroused very little interest in Spain and the studies carried out in this domain 
were practically non-existent. With a favourable international context and a periphery of 
partner, allied, or simply non-hostile countries and, at the same time, belonging to 
powerful security organizations such as NATO and, to a lesser extent, the EU, Spain 
could ignore geopolitical concerns given that these had limited intensity and simple 
solution. However, as Spain has rapidly opened up to globalization, it has begun to 
understand the risks of disinterest in international issues in an international system that 
is becoming increasingly geopolitical.  

Keywords:

Geopolitics, interests, power, risks, security, vision, global, regional. 
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Introducción. Geografía y poder 

La geopolítica ha servido tradicionalmente para explicar el comportamiento internacional 

de un Estado y definir sus objetivos en política de seguridad a través de variables 

geográficas. En las últimas décadas esta disciplina académica parecía pasada de moda, 

debido a la mala fama que le habían conferido las teorías expansionistas de las primeras 

décadas del siglo XX y a la ausencia de enfrentamientos armados entre grandes 

potencias en el mundo de la posguerra fría, dominado por lo que el ministro de Asuntos 

Exteriores francés Hubert Vedrine llamó la «hiperpotencia» norteamericana1. Sin 

embargo, la globalización y el auge de nuevas potencias han devuelto la «testaruda» 

geografía a la realidad política. La geopolítica ha retornado con renovada fuerza y se ha 

convertido en una herramienta cada vez más utilizada para entender el mundo actual y 

explicar la forma en que los Estados interactúan y toman decisiones en política exterior 

y de seguridad. 

La célebre fórmula de Yves Lacoste2 «La geografía se usa, ante todo, para hacer la 

guerra» debe también interpretarse en un sentido complementario, pues, de igual modo, 

la guerra se usa para hacer la geografía de un país. Es lo que Robert Kaplan denomina 

«la venganza de la geografía»: los Estados pueden olvidar su geografía, pero nunca 

derrotarla. En el presente las guerras industriales han reaparecido en suelo europeo con 

toda su dosis de brutalidad y violencia. En consecuencia, los perfiles más agresivos de 

la geopolítica se han acentuado tanto que han convertido el ejercicio de las relaciones 

internacionales en un juego tan peligroso como apasionante. 

La competición entre grandes potencias, que puede desembocar en conflictos abiertos; 

el irredentismo de potencias intermedias que creen haber alcanzado el momento 

histórico oportuno para reivindicar territorios; la lucha por los recursos y por las zonas de 

influencia, pero también la guerra en Ucrania o la confrontación en el mar de China y 

Taiwán han hecho que las bases de la geografía política que regían el orden mundial 

hasta épocas muy recientes se hayan vuelto alarmantemente débiles, hasta el punto de 

                                                            
1 FRACHON, Alain. «Face à l'hyperpuissance, textes et discours 1995-2003, d'Hubert Védrine», Le
Monde. 12 de diciembre de 2003. Disponible en: https://www.lemonde.fr/archives/article/2003/12/12/face-
a-l-hyperpuissance-textes-et-discours-1995-2003-d-hubert-vedrine_4289083_1819218.html 
2 LACOSTE, Yves. La Géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre. La Découverte, París, 2012, p. 249. 
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que la posibilidad de conflictos abiertos entre potencias está hoy en día más presente 

que nunca. 

Hasta una época muy reciente, la geopolítica despertaba un escaso interés en España y 

los estudios que se realizaban al respecto eran prácticamente inexistentes. Con un 

contexto internacional favorable y una periferia de países socios, aliados o simplemente 

no hostiles, la pertenencia a poderosas organizaciones de seguridad como la OTAN  

—y en menor medida la UE— permitía a España soslayar las preocupaciones 

geopolíticas, dado que estas eran limitadas y su solución sencilla. 

La consecuencia fue que España se pudo permitir durante décadas relajar su política de 

seguridad y defensa en el entendimiento de que las amenazas eran prácticamente 

inexistentes, los riesgos fácilmente gestionables y, en caso necesario, las carencias de 

capacidades se las proporcionarían otros. La posición normal de España, en el contexto 

de integración europea y de seguridad euroatlántica en el que se movía, solía ser 

sumarse a la mayoría, con una estrategia de bajo perfil que normalmente le resultaba 

favorable. En estas circunstancias, el bandwagoning —en el sentido definido por clásicos 

del realismo estructural como Kenneth Waltz— se convirtió en el comportamiento 

principal y más sensato de nuestra política exterior y de seguridad y defensa, dado que 

proporcionaba un nivel aceptable de seguridad, al tiempo que evitaba asumir riesgos 

excesivos o compromisos inasumibles. 

Esta actitud de pasividad geopolítica nos fue razonablemente bien y España durante 

mucho tiempo pudo optar, —siguiendo la célebre expresión de Samuelson— por la 

mantequilla, dejando relegados los cañones. Pero ello tuvo un precio que fue el desarme, 

de manera que, una vez acabada con la grasa militar, se pasó a rebanar la carne, hasta 

que empezó a aflorar peligrosamente el hueso de nuestras capacidades defensivas. Este 

comportamiento no fue exclusivo de España, muchos países siguieron la misma política, 

pero en nuestro país, a medida que pasaron los años, la situación fue adquiriendo tintes 

preocupantes. 

Hoy en día, la situación de seguridad ha cambiado al mismo ritmo que se ha ido 

degradando el entorno internacional. La posibilidad de que los Estados se vean 

involucrados en una guerra abierta en el este de Europa o arrastrados a un 

enfrentamiento entre grandes potencia en la región del Indo-pacífico está modificando la 
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percepción española, haciéndola más receptiva a los problemas de seguridad 

internacional. Un efecto similar ejerce la aparición de un espacio geográfico en el norte 

de África que puede devenir ingobernable como consecuencia de la amenaza yihadista 

en el Sahel, con voluntad de expandirse hasta el golfo de Guinea y la costa atlántica 

africana. 

España se ha ido abriendo rápidamente a la globalización y ha empezado a comprender 

los riesgos que comporta el desinterés por los problemas internacionales en un sistema 

internacional que es cada vez más geopolítico. En un mundo donde —como indica 

Robert Kagan— «la jungla ha vuelto», los ciudadanos españoles poco a poco comienzan 

a comprender que la seguridad nacional está intrínsecamente ligada al poder del Estado, 

y este es prisionero de su situación geográfica. Es la geografía la que marca el grado de 

seguridad de un país y decide su futuro. 

El interés que la geopolítica ha empezado a despertar recientemente en España 

obedece, por tanto, a una creciente preocupación por dar respuesta a los riesgos y 

amenazas a los que nos enfrentamos, en el entendimiento de que algunos de ellos  

—consecuencia de la rivalidad sistémica entre potencias, las apetencias territoriales, las 

corrientes ideológicas y religiosas extremas o el auge del nacionalismo— han adquirido 

un carácter existencial, es decir, amenazan a nuestro territorio, a nuestra población, a 

nuestras instituciones o a nuestra economía. 

La visión política de la geografía ayuda a decidir si la situación de inestabilidad —e 

incluso de guerra convencional o híbrida— en amplias regiones de Europa oriental, 

Extremo y Cercano Oriente, el norte de África y el Sahel se ha convertido en una 

amenaza existencial para España y hasta qué punto afecta a nuestros intereses vitales. 

La alternativa a una visión geopolítica propia es asumir que otros nos dicten la suya, algo 

que resulta inaceptable, aunque solo sea por los peligros que conlleva seguir 

pasivamente los intereses de otros, incluido el riesgo de vernos arrastrados a guerras 

equivocadas. 

 

La geografía como activo estratégico 

La necesidad de definir respuestas nacionales exige un cuidadoso análisis de los riesgos 

y amenazas desde una perspectiva geopolítica propia que se ve reforzada por lo que 
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Tucídides define como «miedo, interés propio y honor»: la trilogía de las motivaciones 

básicas del comportamiento de un Estado. El análisis geopolítico exige responder a un 

doble dilema de seguridad: por una parte, atender a la satisfacción de los intereses 

nacionales frente a los riesgos y amenazas; por otra, garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales contraídas, así como las propiamente nacionales, con las 

capacidades de que se dispone. 

La evaluación correcta de esta doble ecuación resulta esencial para la seguridad del 

Estado, hasta el punto de que, como la historia nos muestra, muchos naciones nunca se 

han recuperado de una mala resolución de la misma. La valoración comienza por 

identificar los activos estratégicos con los que cuenta el país para diseñar una política de 

seguridad coherente y creíble. El primero y principal de estos activos es la posición 

geográfica. De la misma, se derivan otros activos complementarios como son la 

capacidad de proyección sobre otros espacios geográficos o la influencia estratégica, 

entendida como la facilidad para actuar sobre espacios de poder no estrictamente 

geográficos. 

España tiene una posición geográfica favorable en la que, a los elementos mencionados, 

cabría sumar el idioma o la dimensión iberoamericana, que también son factores 

geopolíticos que sirven para potenciar nuestro peso internacional. En este sentido, la 

posición geográfica de nuestro país es singular y privilegiada y nos proporciona un 

importante valor añadido a la hora de definir los elementos esenciales de nuestro 

comportamiento internacional y establecer los fundamentos de nuestra política exterior y 

de seguridad. Situada entre dos continentes —Europa y África— y casi una isla a caballo 

de tres mares —Mediterráneo, Atlántico y Cantábrico—, España se abre a través del 

Mediterráneo hacia Oriente Medio, el norte de África y el Sahel. Por su parte, el Atlántico 

nos conecta con las grandes vías de comunicación oceánica y nos proyecta hacia 

América, lo que hace de España un país eminentemente marítimo. 

La condición marítima es un activo relevante frente a los Estados europeos continentales 

encerrados por la geografía algo que, en la época de la globalización, realza el valor 

estratégico de España, dado el fácil acceso desde la península ibérica a las grandes 

corrientes globales de circulación de bienes y de generación de cadenas de valor que 

son los mares. 
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Ahora bien, la presencia al oeste de Portugal —un Estado separado de España por una 

«raya» geográfica artificial, durante varios siglos una frontera invisible casi insalvable 

entre ambos países— ha privado a España de la mayor parte de la fachada atlántica. 

Lisboa es el puerto por excelencia del Atlántico ibérico y su punto natural de acceso hacia 

y desde el interior de la Península, y solo la necesidad ha obligado a sustituirlo por 

puertos gallegos y andaluces. Desde Lisboa salió la gran armada a la conquista de 

Inglaterra y las flotas británicas opuestas a la monarquía hispana también utilizaron esta 

ciudad como punto intermedio en su ruta hacia el Mediterráneo. 

Puede decirse que la historia nos llevó por derroteros distintos que condujeron a la 

creación de dos Estados en una sola península ibérica, lo que creó un sentimiento de 

desconfianza que marcó el comportamiento recíproco durante siglos. No obstante, las 

relaciones entre ambos países ibéricos han sido tradicionalmente amistosas y 

actualmente gozan de una excelente salud, acentuada por la pertenencia compartida al 

espacio europeo y euroatlántico. Hoy en día, la necesidad de afrontar desafíos comunes 

debería permitir la creación de una comunidad geopolítica ibérica basada en intereses 

compartidos que tendría un tamaño equivalente a las grandes potencias europeas, a las 

que superaría en extensión geográfica y con las que se equipararía en población, riqueza 

y poder militar. Su efecto sinérgico facilitaría una mejor defensa de los intereses de 

ambos Estados peninsulares en el espacio europeo, dada la mayor capacidad de 

interlocución. 

Por otra parte, la geografía no ha situado a España en el centro de Europa sino en la 

periferia. El carácter excéntrico de España se ha considerado tradicionalmente una 

debilidad, ya que la aleja de los centros de decisión continentales y de las grandes 

corrientes que han conformado la geopolítica europea de los últimos siglos. Esta posición 

geográfica desplazada al sur y al oeste del continente europeo ha mantenido a España 

aislada, lo que reforzado el hecho de que nuestro país sea una península unida al 

continente europeo por los Pirineos, una barrera montañosa difícil de franquear. La 

orografía peninsular, con una extensa meseta central, escasa pluviosidad y abundantes 

sistemas montañosos, convierte a España en una fortaleza compartimentada e 

inexpugnable ante cualquier invasión, pero también acentúa su aislamiento. 

No es de extrañar que, durante la época de la Guerra Fría, España jugase un papel 

marginal en la estrategia aliada, limitado a su actuación como zona de retaguardia del 
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teatro de operaciones europeo frente a una eventual invasión soviética y punto de 

entrada de los potenciales refuerzos que pudieran llegar de la otra orilla del Atlántico. 

 

Sin embargo, en el contexto actual de guerra abierta en Europa oriental, la posición 

geográfica de España se ha revalorizado. Situada a 4000 kilómetros de Siria, 3000 de 

Rusia, 2000 de Libia y otros tantos del Sahel, puede afirmarse que España se encuentra 

en la «esquina buena» del Mediterráneo y en una situación geográfica favorable en 

Europa. Su lejanía relativa de los conflictos que asolan la periferia de Europa y su 

situación geográfica de «casi-isla» hacen que estos repercutan sobre los intereses de 

España, pero sin la intensidad dramática que suponen para países más próximos como 

Polonia o las repúblicas bálticas. Incluso la situación en Libia tiene mayor incidencia 

sobre Italia que sobre España. 

Los conflictos mencionados nos afectan con carácter general, dada nuestra condición de 

socios europeos y aliados atlánticos y, por tanto, interesan a nuestra geopolítica, pero 

ninguno de ellos supone en las circunstancias actuales una amenaza existencial para 

nuestro territorio, población, instituciones o economía. El relativo alejamiento geográfico 

frente a los conflictos que tienen lugar en la periferia de Europa permite a España afrontar 
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sus problemas de seguridad con cierta «tranquilidad estratégica» y con un menor sentido 

de urgencia que nuestros vecinos europeos o socios euroatlánticos. 

La sensación de seguridad de la que ha gozado España en las últimas décadas  

—consecuencia de un entorno internacional estable—, unida a los efectos de una 

memoria colectiva todavía sometida a los traumas de un pasado imperial, ha producido 

grandes reticencias al intervencionismo externo en la opinión pública española. El 

resultado ha sido una preferencia por las operaciones de gestión de crisis de alcance 

limitado y elevado grado de legitimidad, desarrolladas en el marco de las organizaciones 

colectivas a las que pertenece España. 

No es una característica exclusiva de España, sino que la comparte con sus socios 

europeos y responde a un razonamiento lógico: la globalización hace que problemas de 

seguridad originados en escenarios lejanos —como el terrorismo, los conflictos 

regionales o las migraciones incontroladas— tarde o temprano terminen asomándose a 

nuestras fronteras, aprovechando la interconectividad geográfica. La intervención en 

estos escenarios sería la forma natural de anticiparse a la posibilidad de que problemas 

lejanos desborden los ámbitos geográficos en los que se originan y afecten al nuestro. 

Ello se ha traducido, en el plano militar, en operaciones relativamente sencillas y de bajo 

coste, aunque sus resultados han sido con frecuencia decepcionantes. Esta concepción 

de las operaciones en las que se priorizaba la gestión de crisis ha tenido también su 

correspondencia en la adquisición de las capacidades con las que se han venido dotando 

las Fuerzas Armadas en las últimas décadas. Se privilegiaron los medios ligeros, 

expedicionarios y poco demandantes en cuanto a necesidades de personal y coste 

económico, sobre los caros, pesados y de alta exigencia operativa y logística, propia de 

las operaciones militares convencionales. 

Al mismo tiempo, se renunció al desarrollo del arma nuclear, a pesar de la autonomía 

estratégica que proporciona, en la confianza de que las garantías de seguridad frente a 

una amenaza de este tipo serían cubiertas por los aliados, fundamentalmente 

norteamericanos, que cuentan con ellas. La solidez de los tratados aseguraría que las 

potencias nucleares estarían dispuestas solidariamente a asumir riesgos existenciales 

en beneficio de sus aliados desprotegidos. La disuasión nuclear aliada, en la que España 



616

b
ie

3

¿Por qué España necesita tener una visión geopolítica propia? 

Ignacio Fuente Cobo 
 

Documento de Análisis  50/2023  10 

participa sin decidir, constituye así la única garantía de defensa con la que el país cuenta 

frente a cualquier amenaza nuclear, dado que España no puede responder por sí misma. 

 

Visión global y enfoque regional 

España es un país eminentemente europeo y atlántico y forma parte, por tanto, de un 

espacio geográfico donde comparte valores e intereses con sus socios europeos y 

aliados atlánticos. Ello nos obliga a mantener una visión de los problemas globales de 

seguridad donde el análisis de los riesgos y las amenazas es básicamente similar al de 

nuestros socios y aliados pero, al mismo tiempo, debemos ajustar nuestro 

comportamiento internacional de acuerdo con las prioridades de nuestra seguridad 

nacional, que no son siempre coincidentes con las de ellos. 

En este sentido, España se presenta como una potencia media en el entorno 

internacional y una relativamente grande en Europa por tamaño geográfico, población, 

economía y Fuerzas Armadas, por lo que contempla los problemas de seguridad con una 

visión global, pero prioriza su acción exterior siguiendo un enfoque regional. Esto 

significa asumir que nuestros intereses, al igual que nuestras preocupaciones de 

seguridad, se extienden por todas las regiones del mundo. Sin embargo, no todas ellas 

tienen la misma importancia para España, algo que, por otra parte, ocurre con las 

potencias grandes y medias. 
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La posición geográfica de España y su visión geopolítica permiten hacer una clasificación 

de las distintas regiones del mundo en función de las prioridades que representan para 

los intereses y la seguridad española, con una importancia decreciente cuanto más 

lejanas estén de nuestro territorio nacional. La ley de la distancia indica la necesidad de 

dar mayor relevancia y, por tanto, proporcionar mayor intensidad en la respuesta a los 

riesgos y amenazas que están más próximos a nuestras fronteras. 

Aunque la globalización ha matizado está visión tan categórica acercando a nuestros 

intereses de seguridad regiones geográficamente muy lejanas, en líneas generales la 

regla se mantiene. De esta forma, la definición de los grandes objetivos estratégicos 

nacionales se simplifica y se facilita una mejor evaluación de las posibilidades de éxito 

en su consecución, con lo que se evitan errores groseros de cálculo. 

Desde esta perspectiva, sigue habiendo una diferencia cualitativa y cuantitativa 

importante en cuanto a las preocupaciones nacionales de seguridad entre los distintas 

regiones, Lo que ocurre, por ejemplo, en el Indo-Pacífico, donde nuestros intereses son 

limitados y donde España puede aportar poco valor añadido en el campo de la seguridad 

global importa menos que lo que tiene lugar en el Mediterráneo, especialmente en su 
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parte occidental, y el norte de África, donde España tiene fuertes intereses y puede 

aportar un importante valor añadido a un espacio geográfico cuya estabilidad es 

prioritaria. 

En el caso de Ucrania, la lejanía geográfica ha hecho que tradicionalmente el país no 

fuera considerado de interés vital para España. Desde una perspectiva exclusivamente 

nacional, podría aceptarse una Ucrania convertida en un Estado amortiguador entre el 

espacio europeo y Rusia, sin que ello afectase a nuestra seguridad. Ahora bien, la 

agresión rusa sobre el territorio ucraniano internacionalmente reconocido, el carácter de 

guerra abierta que ha adquirido el conflicto y los compromisos que ha asumido España 

en el marco de la solidaridad aliada y europea han modificado la importancia de Ucrania 

dentro de la ecuación de la seguridad española. 

La posibilidad de que el proceso de escalada militar lleve a una confrontación abierta 

entre la OTAN y Rusia y los compromisos de participación que ello supondría para 

España en función de los tratados suscritos han convertido a Ucrania en un objetivo 

estratégico relevante para la seguridad española, una situación que hasta el comienzo 

de la invasión no lo era. La solidaridad atlántica alinea a España con sus socios y aliados, 

algo que parece lógico ya que comparte con ellos intereses y preocupaciones de 

seguridad. 

Pero con ello asume riesgos existenciales, incluida la posibilidad de verse involucrada 

en un conflicto abierto en el este de Europa contra una potencia nuclear. Esta posibilidad 

obliga a tener un extraordinario cuidado a la hora de decidir el alcance de los 

compromisos que se adquieren en un escenario potencialmente catastrófico para 

España, pero también lo es para evitar «sorpresas estratégicas» en escenarios del sur, 

donde sí existen intereses vitales. No obstante, la geografía vuelve a jugar un papel 

moderador y la distancia con Ucrania debería atemperar la intensidad de nuestros 

intereses y compromisos de seguridad, que quedarían suficientemente satisfechos 

subordinándolos a los definidos con carácter general en el marco la Alianza Atlántica y 

de la Unión Europea. 

En lo que respecta a los conflictos en el Mediterráneo oriental, como el israelí-palestino 

o el de Siria, la posición geográfica de España juega un papel determinante para 

entender el alcance de nuestros intereses nacionales. La lógica geográfica indica que, 
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en líneas generales, la mayor lejanía de una zona en conflicto disminuye la importancia 

de nuestros intereses. Evidentemente, esto podría matizarse en función de factores que 

alteran la generalidad de la regla: la existencia de recursos vitales para nuestra economía 

como el petróleo o el gas, la gravedad de los riesgos y amenazas terroristas que se 

generan en los diversos territorios o los lazos históricos. Sin embargo, ninguno de estos 

factores se presenta en esta parte del Mediterráneo con un grado de intensidad para 

España equiparable al de otras potencias regionales o globales, por lo que la aportación 

de nuestro país en la resolución de sus conflictos es limitada. 

Desde la perspectiva de la seguridad, la proximidad del norte de África y, de manera 

especial, de las regiones del Magreb y del Sahel hace que su importancia sea mayor, 

hasta el punto de que pueden considerarse áreas vitales para España, tal y como se 

contempla en las diversas Estrategias de Seguridad Nacional aprobadas hasta la fecha. 

Esta mayor relevancia geopolítica y la política exterior y de seguridad y defensa que 

adopta España respecto a esta zona se traduce en la existencia de importantes intereses 

económicos y de seguridad. 

Así pues, la proximidad geográfica convierte de facto a los actores regionales en socios 

estratégicos, tan convenientes como complicados. Impedir una escalada militar que lleve 

a la confrontación directa, fomentar el diálogo y la integración económica y política para 

facilitar la estabilidad y evitar que los efectos más perversos de la competencia entre 

potencias regionales afecte a los intereses españoles en temas tan sensibles como la 

energía, la inmigración o el terrorismo yihadista siguen siendo objetivos vitales para 

nuestro país. 

Con independencia de que el reforzamiento de las relaciones cooperativas con los socios 

norteafricanos, basadas en intereses económicos y de seguridad comunes, sirva para 

reducir las tensiones regionales, la disuasión sigue siendo la piedra angular de cualquier 

geoestrategia española coherente y creíble que incluya una dimensión de seguridad, y 

constituye un condicionante permanente para definir las prioridades de la defensa 

nacional. Esta política militar, basada en capacidades militares más avanzadas que 

permitan defendernos en todo el espectro del conflicto, debería ser imprescindible para 

evitar una «sorpresa estratégica» e impedir cualquier reivindicación territorial sobre 

nuestros espacios de soberanía. 
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Más alejado geográficamente queda el Sahel, cuyas características geopolíticas y 

condiciones de seguridad hacen que quede dentro de las zonas de interés estratégico 

prioritario para España, pese a que no exista una continuidad geográfica con la península 

ibérica. En esta región surgen problemas locales como el terrorismo, el crimen 

organizado o las migraciones incontroladas, cuyos efectos terminan afectando a nuestra 

seguridad. Aquí, la posición de España como país europeo más próximo a la región 

adquiere un papel relevante. La lógica geográfica indica que España es la vía natural de 

acceso desde Sahel a Europa y viceversa, sin que las alteraciones geopolíticas 

producidas por conflictos como el de Libia en el Mediterráneo central o el de Siria en el 

oriental hayan modificado esta realidad. 

En el Sahel, a diferencia de otros escenarios de interés, España puede aportar un 

importante valor añadido a la seguridad euroatlántica, lo que resulta particularmente 

interesante en los actuales momentos de retirada estratégica europea de este escenario 

regional. España podría, con una visión geopolítica propia, impulsar y liderar iniciativas 

más ambiciosas en el marco de la Unión Europea o de la OTAN, buscando la estabilidad 

regional. La Brújula Estratégica de la Unión Europea principalmente y en menor medida 

la Estrategia de Seguridad Cooperativa de la Alianza Atlántica constituyen marcos 

adecuados para sacar adelante tales iniciativas, ahora que la guerra en Ucrania ha 

desviado la atención de la región sur y ha desplazado las preferencias estratégicas 

aliadas y europeas excesivamente hacia el este. 

Un caso distinto sería el de Gibraltar, que se sitúa en el pasivo geopolítico. Su condición 

colonial devalúa el peso geopolítico de España, que soporta en su territorio la colonia de 

un país aliado por tratado. La geoestrategia seguida en las últimas décadas de 

apaciguamiento basada en lo que eufemísticamente se ha denominado el «colchón de 

intereses». Esta no ha producido el resultado el esperado y ha proporcionado a Gibraltar 

unos privilegios sobre espacios aéreos, marítimos y terrestres que el Tratado de Utrecht, 

que regula su estatuto jurídico, no le confiere. 

Sin embargo, la geografía una vez más impone sus leyes. Gibraltar está donde está y es 

lo que es: un pequeño cuerpo exógeno situado en el espacio geográfico español, del que 

depende y al que parasita. Aquí, el tiempo juega en favor de España a medida que 

decrece el diferencial geopolítico con la potencia colonial y la convergencia de intereses 

con ella se acrecienta. Así pues, bastaría una geoestrategia firme y constante en el 
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tiempo que aproveche circunstancias históricas favorables como el Brexit, para revertir 

a su orden natural una situación que debería estar ya resuelta. 

 

Proyección y profundidad estratégica 

La capacidad de proyección hacia otros escenarios geográficos de España está 

estrechamente relacionada con su posición geográfica. Aquí desempeñan un papel 

importante los archipiélagos de Canarias y Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta 

y Melilla, parte integrante de la soberanía nacional y elementos fundamentales de la 

visión geopolítica española. 

Las ciudades autónomas confieren a España la singularidad de tener presencia física en 

el continente africano, una característica con la que no cuenta ninguna otra nación 

europea. Su existencia obedece a razones históricas, pero fundamentalmente 

estratégicas. Ceuta y Melilla son el resultado de un proceso histórico que, en el contexto 

actual, adquiere un nuevo valor geopolítico. Ambas ciudades se han convertido en 

«termómetros» para medir la temperatura de lo que ocurre en el norte de África. Ello 

facilita el diseño de estrategias de respuesta y proporciona un importante valor añadido, 

dada la aportación de España a la seguridad de sus socios europeos y atlánticos. 

De las dos ciudades, Ceuta proporciona una ventaja adicional: contribuye, junto con la 

orilla norte del estrecho de Gibraltar, a garantizar el tráfico marítimo a través de él y, por 

ende, la seguridad de navegación entre el Atlántico y el Mediterráneo. El hecho de que 

España tenga la capacidad potencial de controlar ambas orillas del Estrecho constituye 

un activo estratégico en sí mismo, de gran relevancia para la seguridad euroatlántica. 

Los archipiélagos, por su parte, proporcionan profundidad estratégica a la plataforma 

continental española y permiten proyectarnos hacia el Mediterráneo central y oriental en 

el caso de las Baleares y hacia la fachada atlántica africana en el caso de las islas 

Canarias. Estas últimas, situadas en el flaco occidental del Sahel, pueden jugar un papel 

importante en el esquema de seguridad español y europeo frente a los problemas 

crecientes en el Sahel y el golfo de Guinea. 

Asimismo, la proyección geopolítica de España incumbe al ámbito iberoamericano, 

donde la lengua juega un papel fundamental. Si la guerra, como decía Clausewitz, es la 

continuación de la política por otros medios, igualmente cierto es que el lenguaje es una 
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prolongación de la geopolítica. De esta manera, el proverbio latino «Quien gobierna, 

impone la religión» puede reinterpretarse como «Quien impone el lenguaje, gobierna», o 

por lo menos tiene ventaja frente a otras potencias. El uso abrumador que las potencias 

anglosajonas hacen de la lengua inglesa es la mejor prueba del valor geopolítico que 

tiene el idioma como herramienta de poder. 

La geografía ha proporcionado a España la oportunidad de proyectarse a través del 

Atlántico al continente americano, donde la larga historia de su presencia ha llevado a 

que hoy en día el español sea la lengua oficial de diecinueve países, además de en 

España y Guinea Ecuatorial, y tenga un cierto grado de reconocimiento en Filipinas y en 

el territorio del Sahara occidental. Con una comunidad hispanohablante de 580 millones 

de personas distribuidas por los cinco continentes, el español es la segunda lengua 

mundial por su número de hablantes nativos. Puede decirse, por tanto, que la geopolítica 

de España es inseparable de su acción en América, donde la lengua ha permitido 

conformar un modelo de civilización propio con un enorme valor geopolítico en sí mismo. 

 

La lengua española es, por tanto, un activo geopolítico de primera magnitud a la hora de 

promover los intereses nacionales. El idioma es una palanca para potenciar la imagen y 
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la capacidad de influencia de España en el mundo, y le proporciona un peso internacional 

que de otro modo no tendría. La lengua permite a España ser la puerta de acceso de 

Iberoamérica a Europa y viceversa, un aspecto que se ve reforzado por las importantes 

y crecientes comunidades iberoamericanas asentadas en el territorio español, que se 

está convirtiendo en uno de los principales motores económico de Iberoamérica. 

Iberoamérica constituye así la principal prioridad geopolítica de España en el campo 

político, social, económico y cultural, aunque su relevancia en el ámbito de la seguridad 

sea menor. Ello no es óbice para que la relación histórica y cultural con el conjunto de 

los Estados que constituyen el espacio iberoamericano defina la principal línea de acción 

de cualquier geoestrategia que se elabore en España, dada la permanencia en el tiempo 

de sus objetivos. 

Esta relación preferencial con Iberoamérica debe tener una traducción pragmática en el 

ámbito de las relaciones económicas, donde el idioma puede ser utilizado como una 

herramienta prioritaria para ganar y consolidar mercados e influencia frente a 

competidores que no lo dominan. Mantener la relación privilegiada con Iberoamérica, 

aumentar nuestra influencia y evitar que otras potencias nos desplacen sigue siendo 

unos de los grandes desafíos, a la vez que constituye una prioridad geopolítica 

permanente de España. 

Este proceso se ve complementado por la afinidad sustancial del español con el 

portugués, que hace de ambas lenguas ibéricas los dos únicos grandes idiomas en 

términos de número de hablantes recíprocamente comprensibles, hasta el punto de que 

con frecuencia son considerados internacionalmente casi uno3. Esta afinidad permite a 

España y Portugal proyectarse en un gran espacio multinacional de países de lenguas 

ibéricas, que abarca todos los continentes, compuesto por una treintena de Estados y 

más de 700 millones de personas que conforman la décima parte del planeta y el primer 

bloque lingüístico del mundo. 

La creciente convergencia entre la Comunidad Iberoamericana de Naciones y la 

Comunidad de Países de Lengua Portuguesa debería articular un inmenso espacio 

geopolítico de Estados de lenguas ibéricas que podría utilizarse para incrementar la 

                                                            
3 DURÁNTEZ PRADOS, Frigdiano Álvaro. «La articulación del “mundo ibérico”, una realidad geopolítica 
para el siglo XXI», Nueva Revista de Política Cultura y Arte, n.o 158. 2018, pp. 90-103. 
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visibilidad y el peso internacional de España y del mundo iberófono en general, 

equilibrando en términos de influencia la preponderancia actual del inglés y 

proporcionando una cosmovisión geopolítica alternativa de la dominante de corte 

anglosajona. 

 

Consideraciones finales. La geopolítica importa para España 

Las tendencias geopolíticas actuales indican que los Estados se muestran cada vez más 

asertivos y la geografía importa cada vez más. En un contexto donde el consenso sobre 

las reglas diseñadas para gobernar las relaciones internacionales pacíficas se está 

desvaneciendo rápidamente, la necesidad de una visión geopolítica propia se ha 

convertido también para España en un elemento fundamental a la hora de definir nuestra 

política de seguridad. 

Hasta una época reciente, la pertenencia a organizaciones con enorme capacidad 

política y militar como la OTAN —y hasta cierto punto la UE— ha garantizado la 

seguridad de España, basada en la defensa colectiva compartida con sus socios y 

aliados. Las garantías proporcionadas por la Alianza Atlántica en función del artículo V 

del Tratado de Washington aportaban una gran tranquilidad geopolítica a España, 

permitiéndole priorizar el desarrollo económico y el mantenimiento del estado de 

bienestar sobre las preocupaciones de seguridad, en el entendimiento de que estas eran 

pequeñas y, en caso de necesidad, los aliados nos ayudarían. 

No obstante, la posesión de territorios en el norte de África, no cubiertos por el paraguas 

defensivo de la Alianza Atlántica, y la ultra-excentricidad del archipiélago canario 

confieren a España una singularidad geopolítica que se refleja en su política de defensa. 

La posibilidad de actuación militar en solitario es un rasgo específico de España que no 

poseen la mayoría de nuestros socios y aliados y que nos obliga a adoptar políticas 

militares con características propias, en las que la disuasión constituye el elemento 

fundamental de nuestra estrategia de seguridad. 

Por otra parte, la guerra de Ucrania y la posibilidad de que esta se extienda al territorio 

atlántico nos sitúan en un escenario de potencial guerra abierta en Europa que antes de 

la invasión rusa no existía. Si bien ello ha fortalecido la cohesión política y militar entre 

los aliados atlánticos y socios europeos frente a la agresión rusa, también ha devaluado 
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la visión 360 grados favorecida por España, que contempla las amenazas procedentes 

del sur al mismo nivel que Rusia.  

No obstante, esta preferencia renovada europea y atlántica por la defensa colectiva —

consecuencia de la agresión rusa— en detrimento de la gestión de crisis, menos exigente 

militarmente, está teniendo la virtud de provocar un proceso virtuoso de potenciación de 

nuestras capacidades de defensa, revirtiendo décadas de decadencia militar. El 

resultado final debería ser positivo, al reforzarse la disuasión nacional e incrementarse, 

en igual medida, la seguridad del país. 

Si en Europa la política de seguridad española goza de una autonomía limitada, por estar 

supeditada a las de la OTAN o la UE, en África, por el contrario, España puede jugar un 

papel más autónomo y aprovechar su ventajosa posición geográfica para proporcionar 

valor añadido a la seguridad euroatlántica. La tierra de la vid y el olivo que es el 

Mediterráneo debe ser entendida como un espacio de unión entre el sur de Europa y el 

norte de África, al igual que lo fue en el mundo antiguo, en lugar de como una línea 

divisoria entre la próspera Europa y sus antiguas colonias. Ello resulta especialmente 

necesario en estos momentos, pues las preocupaciones europeas están centradas en el 

este, al tiempo que los problemas de seguridad en regiones como el Sahel comienzan a 

alcanzar niveles preocupantes. 

España sigue siendo el Estado europeo más próximo a África y se ha convertido en su 

frontera suroccidental. La cercanía geográfica hace que los problemas africanos 

derivados de la debilidad estructural de muchos de los Estados del continente y de sus 

importantes desafíos políticos, económicos y sociales sean percibidos de una manera 

cada vez más intensa por la sociedad española, ya que afectan a su seguridad. 

Herramientas como la cooperación civil y militar, la ayuda al desarrollo, el refuerzo de las 

capacidades africanas de gestión de crisis o la respuesta ante situaciones de desastre 

humanitario son instrumentos especialmente apropiados para que España consiga una 

mayor y más efectiva presencia en esta región. 

Para ello, España debería aprovechar la ventaja comparativa que supone no estar 

condicionado por un pasado colonial discutido y el apremio que exige la resolución de 

problemas que se originan en África pero que afectan cada vez más a Europa, como el 

tráfico de drogas, el terrorismo, las enfermedades infecciosas o la inmigración ilegal, a 
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los que se han sumado recientemente la competición por los recursos del continente o 

la presencia de grupos paramilitares hostiles. 

En un entorno internacional dominado por un número reducido de grandes potencias, 

donde los espacios geográficos en los que las potencias medias pueden actuar 

autónomamente están limitados, España puede utilizar las ventajas que le proporciona 

su ubicación para posicionarse mejor en la defensa de sus intereses y aumentar su peso 

internacional. Ello debería traducirse en una visión política desde nuestra posición 

geográfica que priorice el papel de interlocutor natural de Iberoamérica en la Unión 

Europea y de principal promotor de las iniciativas de seguridad africanas en Europa y en 

la OTAN. 

En mayo de 2023, la televisión franco-alemana Arte definía a España como una 

«potencia discreta», pero más acertado hubiera sido calificarla de «potencia amable». 

España tiene mucho de lo que Joseph Nye denomina «poder blando», entendido como 

la capacidad de influir positivamente en su entorno geopolítico, más allá del ejercicio del 

poder militar. Por su posición geográfica, su economía, su apertura al mundo y su forma 

de entender los problemas de seguridad internacional, España se ha convertido en una 

nación prudente, lo que le proporciona un amplio campo para desarrollar su potencial 

geopolítico. 

La mejor forma de poner en valor este capital geopolítico pasa por ajustar, con visión 

propia, nuestro comportamiento en la esfera internacional en función de los intereses 

nacionales y los compromisos internacionales, pero también de nuestra voluntad de 

contribuir, en la medida de nuestras posibilidades y capacidades, a la paz y la seguridad 

global. De esta manera podremos tener una razonable garantía de que, si no nos 

sentamos en la mesa donde se decide el nuevo orden global, tampoco nadie nos incluirá 

en el menú. 

 
 Ignacio Fuente Cobo*

Coronel de Artillería. Analista Principal  
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Magreb y Sahel: una vecindad desafiante 

Resumen: 

Desde hace años, la perspectiva occidental europea del Magreb y del Sahel es 
prioritariamente securitaria. Ambas regiones, estrechamente interrelacionadas, son 
percibidos, por lo general, como sinónimos de amenaza y de riesgo, identificando a los 
flujos migratorios con un problema de seguridad y al terrorismo yihadista como una 
amenaza militar que se puede eliminar por medio del uso de la fuerza. 

Además domina también un enfoque que pone el énfasis en consideraciones geopolíticas 
y geoeconómicas. 

No obstante, hay otras alternativas para que el Magreb y el Sahel disfruten de un mayor 
nivel de desarrollo y de seguridad, y dejen de ser vistos con inquietud por sus vecinos. 

Su estabilización es necesaria y demás posible, pero solo si se entiende como un 
proceso dinámico. Eso se debe traducir en un cambio de prioridades para colocar por 
encima no tanto la seguridad de los Estados como la seguridad humana de sus 
habitantes.  

Es preciso comprender que la verdadera estabilidad de un territorio es la que deriva del 
convencimiento de quienes lo habitan para preservar lo que tienen y para mejorar sus 
modelos de convivencia y de resolución pacífica de sus diferencias.  

De igual modo, el imperio de la ley y el pleno respeto a los derechos humanos deben ser 
las guías básicas de actuación. 

Palabras clave: 

Magreb, Sahel, geoeconomía, desarrollo, seguridad humana, amenazas, migraciones, 

yihadismo. 
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Maghreb and Sahel: a challenging neighbourhood 

Abstract:

For years, the Western European perspective of the Maghreb and the Sahel has been 

primarily security. Both regions, closely interrelated, are generally perceived as 

synonymous with threat and risk, identifying migratory flows as a security problem and 

jihadist terrorism as a military threat that can be eliminated with force.

In addition, an approach that emphasizes geopolitical and geoeconomic considerations 

also dominates. 

However, there are other alternatives so that the Maghreb and the Sahel enjoy a higher 

level of development and security, and stop being viewed with concern by their neighbors. 

Its stabilization is necessary and possible, but only if it is understood as a dynamic 

process. This must be translated into a change of priorities to place above not so much 

the security of the States as the human security of its inhabitants. 

It is necessary to understand that the true stability of a territory derives from the conviction 

of those who inhabit it to preserve what they have and to improve their models of 

coexistence and peaceful resolution of their differences. 

Similarly, the rule of law and full respect for human rights should be the basic guidelines 
for action. 

Keywords:

Maghreb, Sahel, geoeconomics, development, human security, threats, migrations, 

jihadism. 
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Introducción 

Por encima de cualquier otra consideración, desde la perspectiva occidental europea, 

el Magreb y el Sahel —en realidad África entera— son percibidos mayoritariamente 

como sinónimos de amenaza y de riesgo desde hace años. Ese es el resultado del 

enfoque securitario que hoy domina la agenda internacional y que lleva a identificar a 

los flujos migratorios como un problema de seguridad, en lugar de verlo como un 

fenómeno propio de la globalización, y al terrorismo yihadista como una amenaza que 

se puede eliminar por vía militar. Un enfoque que tiende a dejar de lado tanto la 

corresponsabilidad acumulada en la creación de muchos de los problemas que hoy 

presentan esas dos regiones, no solo como resultado de la experiencia colonial, sino 

también por el modelo de relaciones instaurado tras su independencia. Un enfoque 

que, como directamente se deduce de cualquier análisis de la situación sobre el 

terreno, sencillamente no funciona, en la medida en que ni sirve para mejorar 

sustancialmente el bienestar y la seguridad de quienes allí habitan ni tampoco para 

aliviar los temores que despiertan en Europa su inestabilidad y su inseguridad. 

Por supuesto, no se trata de obviar la cruda realidad de ambas regiones, tanto en el 

plano sociopolítico, como en el económico, en el de la seguridad y en el medioambiental. 

Y, desde luego, también hay que asumir que no existe una fórmula mágica para superar 

a corto plazo todos los retos y desafíos que ambas zonas concentran. Son muchos ya 

los diagnósticos realizados tanto sobre el Magreb1 —con sus más de 105 millones de 

habitantes repartidos en sus 5,7 millones de kilómetros cuadrados y un PIB total que no 

supera los 340.000 millones de euros— como sobre el Sahel occidental2 —habitado por 

unos 90 millones de personas en sus más de 5 millones de kilómetros cuadrados y un 

PIB regional de no más de 75.000 millones de euros. 

  

                                                            
1 A los efectos de este texto se entiende por Magreb la región comprendida por Argelia, Libia, Marruecos, Mauritania 
y Túnez, miembros de la Unión del Magreb Árabe; a la que se añade el Sahara Occidental. 
2 En su máxima extensión la franja saheliana, que identifica a los países ubicados entre el desierto del Sahara y la 
sabana africana, abarca unos 6.000 km desde el océano Atlántico hasta el mar Rojo. El análisis recogido en estas 
páginas se centra en los países que componen el G-5 Sahel; es decir, Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger. 
Mauritania aparece, por tanto, como país magrebí y como saheliano. 
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Visión panorámica 

Por eso, sin pretender volver a enumerar lo ya conocido por cualquier persona interesada 

en este amplio espacio africano, recogido en los informes regulares de diversos 

organismos internacionales cabe sintetizar lo que se extrae de ellos en los siguientes 

términos: 

 

Las hipotecas de la historia 

Los efectos del viejo esquema que las potencias europeas diseñaron en su día a partir 

de la descolonización de África son todavía hoy bien visibles. Desgraciadamente es un 

modelo que, en sus perfiles principales, aún sigue vigente, con el propósito central de 

asegurar allí nuestros intereses. Un objetivo al que se ha supeditado cualquier otro, en 

un afán innegable de competencia por el control de sus valiosos recursos naturales, hoy 

reverdecido ante la apuesta que nuevos actores emergentes plantean en ese mismo 

escenario. 

Para ello, cuando la historia forzó la descolonización, las metrópolis europeas apostaron por 

un esquema basado en tres pilares interrelacionados: a) el mantenimiento de la estabilidad 

a toda costa, orientada a la preservación de los intereses de dichas metrópolis; b) la 

explotación de sus ingentes recursos; y c) la preferencia por gobernantes locales que 

asegurasen los dos pilares anteriores. 

 

La estabilidad a toda costa 

Por un lado, lejos de entenderla como un medio al servicio de un fin superior —el 

bienestar y la seguridad de las poblaciones locales—, pronto se convirtió en un objetivo 

en sí mismo. Habitualmente se la ha interpretado como un mero mantenimiento del statu 

quo, sin pararse a evaluar si la situación que se pretende conservar es justa y sostenible 

o si, por el contrario, es el resultado del abuso y en sí misma generadora de exclusión e 

inseguridad para la mayoría de la población. 
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El afán por el aprovechamiento de los recursos 

La gran diversidad y volumen de recursos naturales africanos, vitales para el desarrollo 

económico mundial, lleva estimulando desde hace mucho tiempo la codicia por su 

posesión. Si primero las principales potencias europeas pudieron hacerlo de manera 

directa —colonizando esos territorios—, posteriormente hubo que echar mano de otros 

mecanismos para garantizar su control. Para ello se optó por una estrategia consistente 

en una división territorial que, sin tener en cuenta los deseos de las poblaciones locales, 

generó el actual rompecabezas africano, fragmentado y artificial, obligando a vivir juntos 

a comunidades que no tenían ningún deseo de hacerlo. 

Ese comportamiento desembocó en la debilidad estructural de los Estados resultantes. 

Sus disensiones internas (cuando no la rivalidad frontal) aseguraban un cuasi 

permanente estado de violencia. Se buscaba asimismo evitar que surgiera un actor lo 

suficientemente poderoso como para cuestionar las reglas de juego impuestas desde el 

exterior en el arranque de la independencia, incluyendo una división internacional del 

trabajo que garantizaba la subordinación de los nuevos Estados a los intereses de 

potencias extranjeras. Por otro, facilitaba el permanente dominio de las antiguas 

metrópolis sobre sus antiguas colonias e incluso la injerencia directa cuando se 

consideraba que era necesaria la intervención directa (incluyendo la militar) para pacificar 

el territorio y apaciguar o eliminar a los violentos. 

En este contexto, no puede extrañar que los intereses y deseos de las poblaciones 

locales no se hayan tenido en cuenta. Aunque el discurso (tan formalista como vacío de 

contenido real) ha manoseado constantemente los derechos humanos y la dignidad del 

individuo, como supuestas premisas básicas de una política exterior fundamentada en 

valores, principios y reglas, la realidad muestra sin disimulo que por encima de ellos han 

estado permanentemente la defensa de intereses geoeconómicos y geopolíticos. 

En la actualidad, con el añadido del creciente interés mostrado por nuevos actores 

internacionales (con China, Rusia, India, Turquía o Japón en posiciones destacadas), 

asistimos a una renovada competencia por el control de esos mercados. Y nada indica 

que en esta nueva etapa los intereses de la ciudadanía local estén siendo tomados en 

mayor consideración que hasta ahora. Por el contrario, mientras los tradicionales actores 

occidentales critican —con razón— a los recién llegados a África por su desatención a 

los derechos humanos o a la promoción de los valores democráticos, no puede decirse 
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que realmente los primeros estén tomando demasiado en serio sus propios argumentos 

en este terreno. 

 

La opción por gobernantes sumisos 

Dada la evidente dificultad para gestionar desde fuera los asuntos públicos y privados 

del continente, desde el principio de su independencia se impuso la conveniencia de 

contar con actores locales intermediarios que garantizaran el control sobre el terreno. A 

esto se unía, en el marco definido por la confrontación bipolar propia de la Guerra Fría, 

el interés por asociarse con aliados que neutralizaran los movimientos del adversario 

(fuera este Estados Unidos o la Unión Soviética). 

A partir de estos presupuestos puede entenderse mejor que la vara de medida para 

identificar a esos aliados locales nunca haya sido su legitimidad, su calidad democrática 

o su sinceridad a la hora de promover un auténtico Estado de derecho. Lo que realmente 

ha contado en demasiadas ocasiones ha sido, llanamente, su grado de aceptación de 

los dictados de sus patrones extranjeros, en prosecución mutuamente beneficiosa del 

mantenimiento de una estabilidad que garantizase la conservación de sus respectivos 

privilegios. 

Para quienes han venido defendiendo este modelo de relaciones a lo largo de las últimas 

décadas, incluso los puntuales ejercicios de apertura y reforma liderados por algunos 

gobernantes locales se han visto con recelo. Quienes se han atrevido a cuestionar el 

statu quo que los identificaba como actores subordinados, o quienes han apostado por 

reformas profundas de los imperfectos modelos heredados de la colonización, han sido 

percibidos como desestabilizadores y, por tanto, como un peligro que era necesario 

neutralizar o eliminar. Por otra parte, aun asumiendo que el desarrollo global es un 

camino deseable para toda sociedad, su implementación puede resultar indeseable para 

los que prefieren el statu quo vigente, aunque solo sea por el temor a que se 

desencadenen procesos de cambio que pongan en cuestión sus privilegios. De este 

modo, se comprende la frecuente inclinación de los gobernantes locales (con el 

consentimiento de sus aliados internacionales) a abortar verdaderas dinámicas de 

reforma estructural, en la medida en que ninguno de ellos desea verse expuesto a la 

incertidumbre que siempre supone controlar el resultado de un proceso que permita la 
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emergencia de nuevos actores, con demandas que quizás no se acomoden a las 

dominantes hasta ese momento. 

Son muchos los ejemplos que en ambas regiones responden a este esquema de dominio 

por control remoto. Como consecuencia de ello, muchos gobiernos de la zona han 

acumulado un alto grado de corrupción e ineficiencia, al tiempo que han despilfarrado su 

legitimidad a los ojos de una población que ha sido crecientemente excluida de los 

beneficios derivados de la explotación de los ingentes recursos nacionales. Aunque 

nunca pueden olvidarse las excepciones democratizadoras, esta ha sido la regla general 

de unos países que, no por casualidad, ocupan los lugares de cola en desarrollo y 

seguridad a escala planetaria. 

 

Una realidad socioeconómica inquietante 

Salvo excepciones, la situación general de bienestar y desarrollo económico es negativa 

para la mayoría de la población, de tal modo que, cuando se mira al futuro, por muchas 

variables que puedan identificarse como potencialidades de desarrollo la triste realidad 

muestra una situación de empobrecimiento muy acusada. 

En el terreno económico la evolución histórica deja pocas dudas sobre la sucesión 

de «décadas pérdidas», con niveles de crecimiento económico que quedan 

sistemáticamente por debajo del crecimiento demográfico. Y hoy, todavía bajo el 

impacto directo de la pandemia que estalló en 2020 y del indirecto que ha provocado 

la reordenación de la agenda internacional para atender los problemas internos de 

los principales actores mundiales, nada indica que ni el continente en su conjunto ni 

las dos regiones analizadas en estas páginas tengan un panorama más optimista a 

la vuelta de la esquina. 

Una simple mirada al Informe de Desarrollo Humano de 2021 echa por tierra el afro-

optimismo que The Economist propugnaba justo antes del estallido de la pandemia. Así, 

de un total de 191 países analizados, Chad aparece en el puesto 190, Níger en el 189, 

Malí en el 186, Burkina Faso en el 184, Mauritania en el 158, Marruecos en el 123, Libia 

en el 104, Túnez en el 97 y Argelia en el 91. 
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Un panorama político de escasa legitimidad 

Ambas regiones están experimentando una clara dinámica autoritaria, con sistemáticos 

retrasos en la celebración de procesos electorales, reformas constitucionales para 

eliminar la limitación de mandatos, falsificaciones de resultados electorales y hasta 

golpes de Estado más o menos exitosos. Un dato más que habla de la resistencia a 

mejorar la situación en este terreno es que a pesar de que en 2012 entró en vigor la 

Carta Africana sobre Democracia, Elecciones y Gobernabilidad (aprobada el 30 de enero 

de 2007) todavía Libia, Marruecos y Túnez siguen sin ratificarla. 

Abundando más en este campo, en el Bertelsmann Transformation Index de 20223, solo 

Túnez figura como una democracia deficiente4, mientras que Burkina Faso y Níger 

aparecen como democracias altamente deficientes. Más atrás aún figuran Argelia, Malí 

y Mauritania como autocracias moderadas y, cerrando el listado de 137 países, Chad, 

Marruecos y Libia son calificadas como autocracias duras. Esto no quiere decir que el 

Magreb y el Sahel sufran un colapso democrático irreparable, pero es bien visible el 

deterioro que las sitúa muy lejos de la verdadera estabilidad política, la democratización 

y la sostenibilidad económica; todo ello agravado por una crisis económica de la que aún 

les costará mucho salir. 

En términos de corrupción África también ocupa, según los datos que maneja 

Transparency International, las posiciones de cola a nivel mundial. Así, en su informe 

sobre 20215, que recoge datos de 180 países, Libia (en el puesto 172) aparece el primero 

de los Estados aquí analizados, seguido de Chad (164), Mauritania (140), Malí (136), 

Níger (124), Argelia (117), Marruecos (87), Burkina Faso (78) y Túnez (70). 

 

Una seguridad seriamente cuestionada  

Con respecto a la seguridad, la situación no es mucho más optimista ni en el nivel estatal 

—referido a la seguridad de los Estados— ni en el personal —entendido como seguridad 

humana. 

                                                            
3 https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/transformation-index-bti-2022-all-1 
4 Queda por ver cuál será el impacto del giro autoritario impuesto por el presidente Kais Saied en julio de 2021. 
5 https://www.transparency.org/en/publications/exporting-corruption-2022 
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En términos cuantitativos, y siguiendo los datos de la Escuela de Cultura de Paz 

recogidos en su informe Alerta 20226, de los 32 conflictos armados activos que se 

contabilizaron en el mundo en 2021, África seguía ocupando el primer lugar, con 15 

focos. La gravedad de los que se registran en Libia, Malí y Región del Lago Chad hablan 

por sí solos, sin olvidar que el del Sahara Occidental se ha reactivado desde finales de 

2020. Y a estos hay que sumar también los escenarios de tensión internacional que 

definen a Malí y Níger. 

Por otra parte, la amenaza del terrorismo yihadista sigue siendo una trágica realidad 

violenta desde hace años. En todo caso, como recoge el Observatorio Internacional de 

Estudios sobre Terrorismo (OIET)7, noviembre terminó con el tercer registro más bajo de 

2022 sobre atentados registrados en el Sahel occidental, con un total de 998, de los que 

Malí (con 36) y Burkina Faso (con 30) acapararon las primeras posiciones. Por otro lado, 

el número total de bajas producidas en ese mismo mes ascendió a 215, de las que 123 

corresponden a civiles y las 92 restantes a personal militar o policial. Si se considerasen 

los miembros de grupos terroristas muertos durante la perpetración de esos atentados o 

a lo largo del desarrollo de operaciones de seguridad, la cifra final resultante ascendería 

a 470. Mientras tanto, en el Magreb, por cuarto mes consecutivo, no se registró ningún 

atentado yihadista. 

Las zonas principalmente afectadas por esta amenaza se localizan en la Triple Frontera 

(norte de Malí y Liptako-Gourma [entre Burkina Faso y Níger]), la región centro-norte de 

Burkina Faso, la zona central de Malí, las provincias del sureste y suroeste de Burkina 

Faso y la zona occidental de Níger. Aun así, lo que demuestran sistemáticamente los 

datos y las tendencias sobre el terreno (apuntando ya a la expansión hacia el golfo de 

Guinea) es que, por un lado, el terrorismo no es la principal amenaza a la seguridad de 

estos países, si se la compara con tantas fallas estructurales que explican la inseguridad 

humana para la mayoría de sus pobladores. Pero, por otro, también sería un error pensar 

que no existe o que es una mera creación fantasmal de determinados actores. Por 

desgracia, como bien demuestra la creciente actividad y expansión territorial de grupos 

como el Estado Islámico en el Sahel (EIS) y la coalición yihadista conocida como JNIM 

                                                            
6 https://escolapau.uab.cat 
7 Informe sobre Actividad yihadista en el Magreb y el Sahel. (Noviembre de 2022). 
https://observatorioterrorismo.com/actividades/actividad-yihadista-en-el-magreb-y-el-sahel-noviembre-2022/ 
8 El informe incluye no solo a Burkina Faso, Chad, Malí y Níger, sino también a Benín, Camerún, Nigeria y Togo. 
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(Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes o Jama'at Nasr al-Islam wal Muslimin), no 

solo contra la población civil y las fuerzas locales de seguridad, sino también entre ellos 

mismos, luchando por la hegemonía territorial, sigue habiendo individuos y grupos con 

capacidad y voluntad para seguir sembrando el terror en la zona. 

 

 Un impacto medioambiental desmedido 

Es bien sabido que África es el continente que menos contribuye a la crisis climática, 

identificada como una amenaza existencial para la humanidad. E igualmente es conocido 

que se trata del territorio que más duramente está sufriendo sus consecuencias9. Así se 

deduce de los datos que apuntan a que inundaciones como las que han afectado en 

2022 a buena parte de África occidental son un 80 % más probables por esa misma crisis 

climática. Y a pesar de ello, África, según Bloomberg NEF, solo atrae menos del 1 % de 

la financiación internacional en energías renovables. 

En términos generales, como resultado de las sequías, las inundaciones y el abandono 

de las tierras de cultivo (en muchas ocasiones forzado por la violencia que asola al Sahel, 

donde más del 80 % de la población depende de la agricultura para sobrevivir), la 

Organización Mundial de la Salud estima que a finales de 2022 había más de 33 millones 

de personas que necesitaban ayuda alimentaria urgente. Entretanto, más de 35 millones 

de personas (incluyendo 6,7 millones de menores) pasan hambre en África central y 

occidental a causa del cambio climático, la inseguridad y la subida de precios de los 

alimentos. Una cifra que, según la ONU, podría alcanzar un récord histórico de 48 

millones en 2023. No puede extrañar que esa situación contribuya decisivamente a 

aumentar la inestabilidad, la violencia y los flujos migratorios, cuando ya se contabilizan 

más de 2,7 millones de personas forzosamente desplazadas en todo el Sahel. 

 

Desafíos y retos inmediatos 

En todo caso, aunque esa inquietante imagen de partida podría hacer pensar lo contrario, 

sigue habiendo salida al final del túnel en el que ambas regiones están metidas desde 

hace demasiado tiempo. Una salida que en ningún caso puede pasar por la insistencia 

                                                            
9 Según la ONU el aumento de la temperatura ha contribuido a reducir en un 34 % el crecimiento de la productividad 
agrícola en África desde 1961, más que en cualquier otra región del mundo. 
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en esquemas que han demostrado sobradamente su inadecuación para hacer frente a 

los problemas que acumulan, sino que debe basarse en una estrategia multilateral y 

multidimensional a largo plazo centrada en el binomio desarrollo-seguridad y en la que 

se impliquen tanto los actores locales como los exteriores. En esa línea, es posible 

identificar los principales retos y desafíos cuya superación debería servir para poner las 

bases de otra agenda muy distinta a la actual. Entre ellos, y sin ánimo de exhaustividad 

ni de prevalencia de unos sobre otros, cabría citar los siguientes: 

 

 Empoderamiento local

Resulta imprescindible que la población magrebí y saheliana se haga dueña de su propio 

destino. Tras décadas (por no decir siglos) de apropiación por parte de otros, resulta 

urgente que sean ellos mismos los que lideren las estrategias que se pongan en marcha. 

Tal vez sea este el problema más relevante de la agenda, aunque no sea aparentemente 

tan visible como otros. Nada sólido se puede construir si no es protagonizado en primera 

instancia por los actores locales. Eso no quiere decir que haya que dejarlos solos, sino 

que hay que acompañarlos de otro modo. 

Queda mucho por hacer en este campo para modificar un rumbo que en demasiadas 

ocasiones ha desembocado en políticas gubernamentales dirigidas específicamente a 

cercenar la posibilidad de que exista una sociedad civil fuerte y autónoma. Y esa carencia 

sigue siendo una pesada carga para imaginar un futuro distinto. 

 

 Buen gobierno 

La aspiración en este caso no es tanto el reforzamiento de interlocutores válidos a los 

ojos de los organismos internacionales como el apoyo a líderes y autoridades realmente 

empeñados en la consecución de niveles de bienestar y seguridad aceptables para el 

conjunto de sus ciudadanos. El desafío es bien notable si se tiene en cuenta que no 

pocos de estos países pueden calificarse con propiedad como Estados frágiles y 

empobrecidos. En ellos el Estado ha perdido el monopolio del uso legítimo de la fuerza, 

no es capaz de proveer servicios básicos a buena parte de su población y no tiene 

presencia efectiva en todos los rincones del territorio nacional. 
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Y la manera de revertir esa fragilidad no puede venir del mercado, sino principalmente 

del reforzamiento del aparato estatal. Esto implica luchar decididamente contra una 

corrupción, estructural en muchos casos, y contra un alto nivel de ineficiencia en la 

gestión de los asuntos públicos. Para promover más Estado y para hacerlo más 

responsable ante sus ciudadanos es preciso, asimismo, apostar desde el exterior por la 

reforma de las reglas de juego que durante mucho tiempo han llevado a preferir el 

mantenimiento de unos interlocutores escasamente legitimados e insensibles a las 

preocupaciones y necesidades de sus propias sociedades. 

 

 Potenciación del sector productivo 

La necesidad de romper su imagen de meros poseedores de recursos naturales pasa 

por transformar unas economías de monocultivo, asociadas a la mera explotación de 

materias primas, en otras más diversificadas. Si lo logran podrán no solamente atender 

mejor a sus propias necesidades, sin tener que depender en tan alto grado como ocurre 

actualmente de las importaciones, sino también integrarse en la economía global en 

condiciones para competir ventajosamente en algunos nichos de mercado. 

 

 Desarrollo de infraestructuras básicas

Una tarea que lleva a pensar no solamente en las clásicas —pero fundamentales— 

necesidades viarias, sanitarias…, sino también en la relativamente novedosa pero ya 

muy acusada brecha digital, que está definiendo otra barrera que se añade a las 

anteriores para configurar un escenario de mayor exclusión. Sin la movilización sostenida 

de capitales públicos y privados no será posible encarar un esfuerzo de ese calibre. En 

las condiciones actuales no resulta sencillo activar la voluntad de estos últimos, por lo 

que es esencial que las instituciones públicas —nacionales y multilaterales— lideren en 

una primera etapa la tarea. 

Sirva a modo de ejemplo el dato de que el 42 % de los africanos carecen aún hoy de 

suministro eléctrico en sus hogares y en 16 países africanos ese porcentaje supera el 

50 %, con Burkina Faso a la cabeza (con el 81 % del total).  
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Sin estas infraestructuras resulta altamente improbable que se puedan reducir las 

enormes brechas de desigualdad que hoy existen tanto entre países como en el interior 

de muchos de ellos. En todo caso, para hacernos una mínima idea del reto que el 

continente tiene por delante en este campo baste con recordar que la propia UA calcula 

que se necesitan al menos 90.000 millones de dólares en inversiones anuales en 

infraestructuras durante la próxima década para superar las carencias actuales. En 

términos positivos, el Banco Mundial sostiene por su parte que, si la región alcanza la 

media del nivel del resto del mundo en desarrollo en cuanto a la calidad de sus 

infraestructuras, su PIB per cápita podría aumentar un 1,7 % al año. 

 

 Desarrollo de capital humano cualificado 

Las evidentes deficiencias de los sistemas de educación en muchos de estos países 

terminan generando, simultáneamente, una constante fuga de cerebros y una falta de 

mano de obra suficientemente cualificada para cubrir las demandas del propio tejido 

productivo. Modificar esa situación solo podrá lograrse a medio plazo con una apuesta 

múltiple por la alfabetización de amplias capas de la población sin escolarizar y por la 

mejora de la calidad de la enseñanza profesional y universitaria en todas las ramas del 

saber. 

Este reto es más exigente aún en un entorno sometido a una constante presión 

migratoria y a movimientos forzados de refugiados y desplazados, originados tanto por 

desastres naturales como por la crisis climática o por conflictos violentos. Sirva de 

ejemplo el pronóstico de que, siendo el continente más afectado por el calentamiento 

global, se prevé que más de 80 millones de personas deberán abandonar sus hogares 

por el cambio climático en los próximos treinta años. 

De especial relevancia en cualquier estrategia dirigida a la potenciación del capital 

humano es el empoderamiento de las mujeres. Esta apuesta arranca con su plena 

alfabetización y culmina en su inclusión en los mecanismos formales de toma de 

decisiones, sin olvidar evidentemente su integración laboral y la eliminación de cualquier 

tipo de discriminación contra ellas. 
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 Resolución de conflictos abiertos

Conscientes de la bomba de relojería que suponía la herencia recibida en la 

descolonización —con el trazado de unas fronteras artificiales y arbitrarias—, solo cabe 

calificar como sabia la decisión adoptada en su día por la extinta Organización de la 

Unidad Africana (OUA) al aceptarlas globalmente como definitivas. Aunque se pretendía 

con ello evitar que volviera a abrirse la puerta a nuevos focos de violencia, estos no han 

podido ser sorteados en muchas ocasiones y, por el contrario, como sucede hoy en el 

caso de Malí o Libia, apuntan a nuevas tensiones secesionistas. 

Los problemas provocados por los casos aún por rematar se suman a otras dinámicas 

de violencia que corren el peligro de hacerse endémicas, lastrando poderosamente la 

posibilidad de una convivencia pacífica y dificultando aún más cualquier estrategia de 

desarrollo. Todo ello sin olvidar que buena parte de la violencia desatada en ambas 

regiones, sobre todo en el Sahel, obedece más a la acción directa de las fuerzas armadas 

y de seguridad y a grupos mercenarios —como Wagner— que al resto de los actores 

implicados. 

 

 Gestionar adecuadamente el crecimiento demográfico 

Basta con recordar que las previsiones actuales hablan de 2.500 millones de habitantes 

para 2050 en todo el continente, un volumen que exige una reformulación radical de 

muchas de las políticas vigentes. La falta de sistemas educativos y sanitarios adecuados, 

de viviendas dignas y de condiciones para integrar en el mercado laboral a las nuevas 

oleadas de demandantes de empleo, conforman en gran medida las bases para una 

explosión generalizada con capacidad para exportar una acusada inestabilidad mucho 

más allá del contorno geográfico de ambas regiones. 

El acusado ritmo de crecimiento demográfico es el resultado, por un lado, del descenso 

de la mortalidad, pero por el otro, y a diferencia de otras partes del mundo, de la alta tasa 

de fertilidad que todavía se registra en África occidental. Un ejemplo paradigmático es 

Níger que, con una tasa de fertilidad de 7,2 hijos (la más alta del mundo), pasará de 20 

millones de habitantes a 200 para 2100. 
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 Mejorar las capacidades para hacer frente a las crisis humanitarias

Sean las derivadas de un desastre natural o de un conflicto violento, las consecuencias 

de las crisis humanitarias se convierten, si no son tratadas en debida forma, en nuevos 

elementos belígenos. Ninguna de las dos regiones cuenta hoy con medios suficientes ya 

no para resolver los problemas que ocasionan estos fenómenos, sino tan siquiera para 

paliar sus efectos más perniciosos, tanto en el terreno alimentario como en el cuidado de 

la salud, la cultura, el medioambiente y la educación. 

Por otra parte, según el índice global de habitabilidad (publicado por The Economist), 

entre las diez ciudades menos habitables del mundo se encuentran Trípoli y Argel. Una 

realidad preocupante que habla de insatisfacción de las necesidades básicas y de graves 

carencias en materia de seguridad humana. 

Como ocurre en el tratamiento de la violencia, también en este terreno el enfoque 

prioritario debe ser la prevención, potenciando mecanismos de alerta temprana que 

permitan, con la adecuada voluntad política para ello, una acción igualmente temprana. 

 

Estrategias de respuesta 

Para hacer frente a tantos retos y desafíos con ciertas posibilidades de éxito solo un 

esfuerzo multilateral y multidimensional de largo aliento puede modificar sustancialmente 

el actual rumbo de las dos regiones aquí analizadas, permitiéndoles desarrollar sus 

enormes potencialidades. No basta, por tanto, con hacer más de lo mismo, aunque se 

logre incrementar porcentualmente (lo que no siempre ocurrre) el nivel actual del 

esfuerzo; sea en el terreno de la ayuda oficial al desarrollo, en el de las relaciones 

comerciales, al apoyo a las fuerzas armadas y de seguridad o en cualquier otro. Es 

imperioso, por el contrario, modificar las bases de un modelo que ha mostrado 

sobradamente sus limitaciones y que apunta, si no se modifica el rumbo, a un escenario 

todavía más sombrío. Y para calibrar hasta qué punto esa necesidad ha terminado por 

calar íntimamente en quienes se supone que tienen un interés principal en los asuntos 

africanos, conviene repasar los rasgos principales de la agenda intraafricana y de la que 

los principales actores externos desarrollan con el continente. 

Resulta inmediato entender que el desafío que plantea África en su conjunto y las dos 

regiones aquí examinadas va mucho más allá del terrorismo y de los flujos migratorios. 
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Sin embargo, no parece que así lo hayan entendido ni los actores locales —desde los 

gobiernos locales hasta organismos como la Unión Africana (UA), la Comunidad 

Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y la Unión del Magreb Árabe 

(UMA)— ni actores externos tan relevantes como Estados Unidos, la Unión Europea, 

China o Rusia, interesados por una razón o por otra en lo que allí sucede. 

 

Apoyo continental y regional 

En cuanto a los primeros, cabe concluir que ninguno de los gobiernos de los nueve 

países incluidos en estas páginas ha demostrado un rendimiento a la altura de los retos. 

Y a pesar de las carencias estructurales que presentan en diferente grado, ese pésimo 

balance no es tanto el resultado de su incapacidad como de la ausencia de voluntad 

política para priorizar el interés general por encima de los particulares. No son países sin 

recursos naturales —agrícolas, energéticos, minerales…— y sin condiciones que 

permitan imaginar una vida digna y pacífica para el conjunto de sus pobladores. No son, 

dicho de otro modo, países pobres, sino países empobrecidos como consecuencia de 

una determinada forma patrimonialista y clientelar de entender el ejercicio del poder por 

parte de unas elites interesadas, con apoyo externo, en explotar las riquezas locales en 

su propio beneficio. 

Por el camino se ha desaprovechado el caudal transformador de procesos como la 

llamada «primavera árabe» —con ejemplos tan trágicos como el que sigue asolando 

Libia o la involución que experimenta actualmente Túnez— o las insistentes 

reclamaciones de amplias capas de la población saheliana ante la desatención de sus 

propios gobernantes a sus demandas y expectativas. Y nada indica que la solución a los 

numerosos desafíos que enfrentan vaya a llegar de la mano de quienes ahora mismo 

ocupan las distintas palancas de poder en todos ellos. 

No mejora mucho la valoración si se asciende al nivel regional o continental. Por lo 

que respecta a la Unión Africana, necesariamente hay que partir de la idea de que se 

trata de un actor imperfecto, muy limitado para cumplir con su propio planteamiento 

—«soluciones africanas a problemas africanos»—, con una escasa autonomía 

presupuestaria y en cuyo seno los cálculos nacionalistas y de lucha por la hegemonía 

continental lastran poderosamente su desarrollo. 
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En el terreno económico nada ejemplifica mejor esa idea como el Tratado de Libre 

Comercio Africano, en vigor desde el 30 de mayo de 2019, que pretende crear una de 

las zonas de intercambios económicos más grandes del mundo, incluyendo una unión 

aduanera con libre circulación para capitales y viajeros de negocios, un mercado común, 

una unión monetaria y una comunidad económica. Obviamente un proceso tan complejo 

y ambicioso necesitará años para poder implementar todas sus propuestas, que incluyen 

la eliminación de los aranceles en un 90 % para la mayor parte de los bienes de consumo, 

con la idea de que esa medida provocará un incremento de más del 50 % del comercio 

intraafricano, acompañado de un mayor estímulo para atraer a la inversión extranjera. 

Por añadidura, se espera que también aumente sustancialmente la producción africana, 

su diversificación económica y su industrialización. 

En paralelo también se está desarrollando el proceso de ratificación del Protocolo de 

Libre Circulación de Personas, que ya han refrendado más de treinta países africanos y 

que busca facilitar que los africanos puedan beneficiarse de la creación de empleo 

esperada allí donde se produzca. Si se logra completarlo se posibilitaría la libre 

circulación de personas y la protección del derecho de residencia de los africanos en 

cualquier país del continente. 

A la espera de que esa ambición declarativa se transforme en hechos, la percepción 

generalizada es que, al menos hasta ahora, la UA no ha servido para mejorar las 

condiciones de vida del conjunto de la población africana, a pesar de ir creando 

estructuras potencialmente útiles como el Consejo de Paz y Seguridad, el Sistema 

Continental de Alerta Temprana, la Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

(NEPAD) o la Arquitectura Africana de Paz y Seguridad (que incluye la creación de 

unas Fuerzas Africanas de Estabilización, compuestas por cinco brigadas regionales 

que nunca han llegado a estar operativas). Queda por comprobar, asimismo, si su 

Agenda 2063 —aprobada en 2013 con el objetivo de hacer de África un continente 

autosuficiente y sostenible— tiene mejor suerte. 

A escala regional cabría calificar a la Unión del Magreb Árabe, en el mejor de los casos, 

como una institución hibernada prácticamente desde su creación en 1989. El bien visible 

desencuentro entre Argelia y Marruecos, implicados en una dinámica armamentística 

altamente desestabilizadora, al que se suma inevitablemente el conflicto del Sahara 

Occidental, hace imposible imaginar que a medio plazo la UMA pueda desempeñar algún 
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papel positivo para atender tanto a los problemas de seguridad como a los de desarrollo 

que aquejan a los cinco países magrebíes. Por su parte, la CEDEAO10, creada en 1975, 

apenas ha podido concretar en hechos su intento de sumar fuerzas para hacer frente a 

problemas comunes, potenciando algunos mecanismos de resolución pacífica de las 

diferencias y posibilitando la aplicación de economías de escala a proyectos que, de otro 

modo, no tendrían atractivo ni opciones de éxito. Pero, a la vista de los resultados 

cosechados hasta ahora, es inmediato concluir que ninguna de ellas ha sido capaz de 

provocar un salto cualitativo ni a nivel nacional ni regional. Queda por ver en qué se 

concreta la decisión adoptada por los países miembros el pasado 4 de diciembre para 

crear una nueva fuerza regional para combatir el yihadismo y los golpes de Estado. 

Algo más recorrido ha tenido la iniciativa del denominado G5 Sahel, creada en febrero 

de 2014 con la intención de implementar un enfoque integral para garantizar las 

condiciones de paz, desarrollo, seguridad y gobernanza en Burkina Faso, Chad, Malí, 

Mauritania y Níger. Posteriormente, en 2017, se decidió la creación de la Fuerza 

Conjunta del G5 Sahel (FC-G5S), directamente ligada a la lucha contraterrorista para 

intentar hacer frente a la expansión de los grupos armados que amenazan gravemente 

la seguridad regional. 

Aunque quepa considerar acertados sus presupuestos de partida, el balance que hoy 

puede presentar esta iniciativa es muy insatisfactorio. Por un lado, nunca ha contado con 

la verdadera implicación de los gobiernos participantes, más allá de los proyectos 

estrictamente securitarios. Tampoco ha logrado movilizar recursos mínimamente 

relevantes para atender a una tarea multidimensional como la que se formulaba en su 

arranque. Por otro, desde ningún punto de vista se puede afirmar que la amenaza 

terrorista sea hoy menor a la que ya había cuando se decidió crearla. Por último, la deriva 

golpista que ha afectado a algunos de sus integrantes —como Burkina Faso, Chad, Malí 

y Níger— ha terminado por desbaratar el proyecto, hasta el punto de provocar una crisis 

institucional de muy difícil salida a corto plazo. 

A pesar de todo ello, y desde que se confirmó en junio de 2022 la salida de Malí, tanto 

del G5 Sahel como de la FC-G5S, los otros países miembros parecen decididos a 

                                                            
10 Entre sus quince miembros solo figuran Burkina Faso, Malí y Níger. 
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revitalizar la FC-G5S, con especial atención a los cambios en la situación humanitaria y 

de seguridad en la región. 

 

Apoyo internacional 

En términos generales, África es vista, sobre todo, como un problema/amenaza (Unión 

Europea), como un buen negocio (China) o como un campo de juego en la competencia 

entre grandes potencias (Estados Unidos-China y Estados Unidos-Rusia; sin olvidar la 

obvia presencia de la Unión Europea y los intentos de otras potencias regionales por 

mejorar su posición). Y cada uno de ellos, más allá de discursos aparentemente 

bienintencionados, juega con lo que tiene a mano (dinero, armas, mercenarios…) para 

intentar influir en sus socios, aliados y clientes africanos en defensa de sus propios 

intereses, sin demasiado esfuerzo por disimular su desinterés por la suerte de la 

población local. 

 

1. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de sus 

múltiples agencias apenas ha logrado paliar parcialmente los sufrimientos 

derivados de la acumulación de tantas carencias y situaciones conflictivas. Y si en 

el ámbito del desarrollo no hay ninguna referencia significativa que haya hecho 

seguridad tampoco es mejor el balance. Así ocurre con la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de la ONU en Malí (MINUSMA), seriamente 

incapacitada tras los anuncios de retirada de Alemania, Reino Unido y Costa de 

Marfil. La propia ONU considera, asimismo, que las divergencias políticas entre 

los Estados del G5 Sahel dificultan el apoyo de la MINUSMA a la FC-G5S. Y algo 

similar cabe concluir sobre el rendimiento de la Misión de Apoyo de las Naciones 

Unidas en Libia (UNSMIL)11, totalmente superada por una situación de conflicto a 

varias bandas en el que es imposible identificar a algún actor con capacidad real 

para, al menos, estabilizar la situación de un país que parece avanzar hacia la 

fragmentación territorial. 

                                                            
11 Autorizada por la Resolución 2009 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas del 16 de septiembre de 
2011. 
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De poco sirve ante esa realidad —sin presupuestos adecuados y sin capacidad 

para sumar voluntades— que la ONU siga subrayando la necesidad de apoyar al 

G5 Sahel, y de apostar por «una respuesta multidimensional coordinada entre los 

países vecinos» con apoyo regional e internacional, así como sostener que la FC-

G5S debe ser el principal freno al deterioro de la seguridad en el Sahel. 

 

2. En lo que respecta a Estados Unidos, mientras sigue reduciendo sus importaciones 

de hidrocarburos africanos y no prioriza sus relaciones comerciales e inversoras, 

sirva la cumbre Estados Unidos-África, celebrada entre el 13 y el 15 de diciembre 

de 2022, como señal más reciente del interés por no perder el paso en un 

continente en el que otros competidores se están mostrando cada vez más 

activos12. En todo caso, a la espera de ver lo que da de sí lo que los 49 jefes de 

Estado africanos13 y un numeroso grupo de empresarios han debatido con Joe 

Biden, no parece que vaya a cambiar ni el enfoque —predominante securitario— 

ni los volúmenes de ayuda —unos 55.000 millones de dólares para los próximos 

tres años— que puedan provocar un verdadero cambio de paradigma. 

Así, en el terreno de la seguridad podemos comprobar cómo, de los trece países 

foráneos con presencia militar en el continente, Estados Unidos (junto a Francia) 

destaca con unos contingentes desplegados en diferentes países y misiones de 

unos 7.500 efectivos. Por una parte, Washington cuenta para el continente con un 

mando estratégico (AFRICOM, desde 2007), mantiene operativas al menos 34 

instalaciones dispersas por el continente (once de ellas en el Cuerno de África), a 

las que ha añadido la Base Aérea 201, en Níger. Pero, por otra, tanto su estrategia 

para África (presentada en diciembre de 2018) como sus más recientes anuncios 

apuntan a una inminente reducción de su implicación militar en el continente, ante 

la necesidad de atender a otros escenarios prioritarios (China, sobre todo). Sea 

como sea, resulta muy improbable que Washington se desentienda de un territorio 

en el que la amenaza terrorista sigue creando serios problemas y desde el que 

puede atender mejor a la defensa de sus intereses en Oriente Medio y el mar Rojo. 

                                                            
12 En ese marco cabe también mencionar la creciente presión de Washington sobre Teodoro Obiang Ngema para 
evitar que China tenga una base naval en el Atlántico. 
13 No fueron invitados los mandatarios de Burkina Faso, Eritrea, Guinea, Malí y Sudán. 
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3. Respecto a la Unión Europea, a pesar de seguir siendo el principal socio comercial, 

el primer inversor y donante de ayuda para el desarrollo del continente, su 

incapacidad para dotarse de una voz única en el escenario internacional debilita su 

influencia en unas regiones cuya inseguridad repercute muy directamente en la 

seguridad de los Veintisiete. Eso no ha impedido, en todo caso, la adopción de una 

Estrategia UE-África, así como de la Estrategia Integrada de la Unión Europea en el 

Sahel, aprobada por el Consejo Europeo el 16 de abril de 2021, y la celebración de 

cumbres al más alto nivel14, hasta llegar a la celebrada en Bruselas los días 16 y 17 

de febrero de 2022. En ella la UE presentó un nuevo plan de ayuda estimado en 

unos 150.000 millones de euros para los próximos cinco años en una multiplicidad 

de sectores que van desde la compensación por el impacto que pueda provocar 

la transición energética, hasta la respuesta a la pandemia y la creación de 

infraestructuras. Todo ello trufado de críticas africanas por la falta de concreción y 

por entender que ofrece realmente escaso dinero nuevo (en muchos casos son 

fondos ya comprometidos anteriormente, presentados en un nuevo envoltorio) y con 

un trasfondo en el que se hace patente el interés de Bruselas por no verse 

desplazada por Pekín o Moscú. 

Mientras tanto, más allá de las palabras que aparecen en los comunicados finales 

de dichas cumbres y en otros documentos —que apuntan en la dirección correcta 

de construir una «asociación renovada para la solidaridad, la seguridad, la paz y 

el desarrollo económico sostenible»—, los hechos demuestran que los campos en 

los que más acciones se terminan concretando son el de la lucha contra el 

terrorismo yihadista y el control de los flujos migratorios, dejando en un plano muy 

secundario cualquier punto de la agenda. 

Y, por añadidura, en ese terreno no siempre se siguen las directrices que emanan 

de Bruselas, sino más bien las que termina imponiendo París. Así, resulta también 

inmediato concluir que, más allá de las hipotecas acumuladas por su controvertida 

Françafrique, la defensa de sus intereses geoeconómicos (con el uranio de Níger 

en primer término) y empresariales auguran una permanencia en la zona de largo 

                                                            
14 La primera Estrategia Conjunta África-UE fue adoptada por los líderes europeos y africanos en la segunda 
Cumbre UE-África, celebrada en Lisboa en 2007. 
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plazo. Y en ese empeño, vuelve a sobresalir la apuesta militarista, que incluye la 

potenciación de las capacidades de unas fuerzas armadas y de seguridad locales 

que no se distinguen precisamente por su respeto de los derechos humanos. 

Ahora, tras el fin de la operación Barkhane y el redespliegue francés en Níger, 

la expulsión de las tropas francesas de Malí y Burkina Faso, el anuncio de 

retirada de Alemania y República Checa, la suspensión de las actividades de 

adiestramiento de la Misión de Instrucción de la Unión Europea en Malí (EUTM 

Mali)15 y la indefinición sobre el arranque de la recientemente aprobada Misión 

de Cooperación Militar de la Unión Europea en Níger (EUMPM Niger), no 

parece que la UE esté en condiciones de recuperar de inmediato ningún tipo 

de liderazgo en una zona en la que algunos gobiernos locales están mostrando 

sus claras preferencias por otros socios. Ni tampoco se vislumbra que los 

Veintisiete hayan llegado a entender que el enfoque de seguridad, y la 

insistencia en el protagonismo de los instrumentos militares, no resulta eficaz 

por sí solo para modificar unas tendencias desestabilizadoras que hunden sus 

raíces en la falta de bienestar y de derechos de la inmensa mayoría de la 

población de la región saheliana. 

 

4. La presencia de China en África y particularmente en estas regiones es 

históricamente más reciente. Pero aun así China ya rivaliza con la UE como 

primer socio comercial del continente y se ha convertido ya en el primer 

empleador extranjero y el principal suministrador de armas al África 

subsahariana, estableciendo acuerdos en materia de defensa con diversos 

Estados y adelantando así a Rusia que, desde 2014, ha firmado una veintena 

de acuerdos militares con Estados africanos. Y todo apunta a un mayor nivel de 

relaciones en el marco del ambicioso proyecto chino de La Franja y la Ruta, tal 

como se puede constatar en cada nuevo foro de cooperación China-África16. 

A diferencia de lo que otros actores externos plantean en referencia a los derechos 

humanos o la promoción de la democracia, Pekín define su acercamiento al 

                                                            
15 España figura a finales de 2022 como el primer contribuyente a esa misión, con 316 efectivos, aunque el propio 
Ministerio de Defensa ya ha anunciado que el contingente experimentará una reducción «importante» en 2023. 
16 El primero se celebró en Pekín en 2000 y el más reciente, el octavo, el 29 de noviembre de 2021. 
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continente africano como un compromiso sin fines políticos y solo centrado en 

promover el desarrollo del continente con una cooperación basada en la igualdad 

y el beneficio mutuo. De ese modo, sin tratar de imponer abiertamente su visión 

del mundo, su modelo y sus prioridades, parece ajustarse mucho mejor a las 

prioridades de los gobiernos africanos. En general, en lugar de entretenerse en 

microproyectos e iniciativas abstractas o genéricas, Pekín es más ambicioso y se 

dedica a resolver problemas concretos, cumpliendo en gran medida con los plazos 

de entrega previstos y sin practicar una injerencia en los asuntos internos tan 

notoria como la que caracteriza a Bruselas o a Washington. 

 

5. Por último, Rusia se esfuerza por recuperar y mejorar los vínculos que Moscú ya 

tuvo con el continente en la etapa de la Guerra Fría. Eso supuso, por ejemplo, que 

el comercio entre Rusia y África se incrementara un 185 % en el periodo 2005-

2015, con una atención especial en el ámbito energético (incluyendo planes para 

construir centrales nucleares), en minería y, cada vez más, en venta de armas y 

despliegue de mercenarios. 

Ese creciente nivel de relaciones ha desembocado, en octubre de 2019, en la 

celebración del I Foro Económico Rusia-África, al que asistieron 43 jefes de 

Estado y de gobierno, representantes de otros 11 países y más de 10.000 

invitados de la sociedad civil (empresarios en su mayoría). Para Moscú se trata 

de una apuesta que, a semejanza de lo que Pekín está haciendo, trata de asentar 

una relación que se fundamenta en un pasado compartido —recordando que la 

URSS jugó un papel destacado en la liberación de los pueblos africanos y se 

opuso al racismo y al apartheid— y en la generosidad rusa —condonando la 

deuda externa de algunos países africanos—. Es cierto que Rusia supone menos 

del 1 % de la inversión extranjera directa en el continente y que solo tiene armas, 

mercenarios y cereales que ofrecer. Pero también lo es que eso le permite ganar 

puntos a la vista de los intereses de algunos gobernantes locales que, como 

mínimo, buscan jugar la carta rusa para amortiguar las presiones occidentales en 

términos de defensa de los derechos humanos o de democratización. 
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Vía alternativa 

Dado que nada de lo que se ha hecho hasta ahora por parte de ninguno de los actores 

mencionados más arriba ha permitido que el Magreb y el Sahel disfruten hoy de un mayor 

nivel de desarrollo y de seguridad, y dejen de ser vistos con inquietud por sus vecinos, 

parece obligado buscar otros esquemas alternativos. De hecho, pocas dudas puede 

haber de que, si se mantiene el rumbo actual, el futuro de ambas regiones está plagado 

de nubarrones aún más oscuros. 

La estabilización del Magreb y del Sahel es necesaria, pero solo si se entiende como un 

proceso dinámico. Eso debe traducirse, primero, en un cambio de tendencia con respecto 

a la situación actual. Además, debe suponer un cambio de prioridades para colocar por 

encima no tanto la seguridad de los Estados como la seguridad humana de sus 

habitantes, atendiendo a sus necesidades más perentorias y a la neutralización de las 

amenazas que de manera más directa afectan a sus vidas. Es preciso comprender, en 

consecuencia, que la verdadera estabilidad de un territorio es la que deriva del 

convencimiento de quienes lo habitan para preservar lo que tienen y para mejorar sus 

modelos de convivencia y de resolución pacífica de sus diferencias. Es ésa la estabilidad 

a la que se debe aspirar, en un proceso que, en lugar de inclinarse por consideraciones 

geopolíticas y geoeconómicas en las que prima el enfoque securitario, opte por la 

seguridad humana, el imperio de la ley y el pleno respeto a los derechos humanos como 

guías de actuación. 

Asumir esa visión supone, asimismo, ir más allá de la mera gestión de los problemas 

para aspirar a su resolución. El primer enfoque, que ha sido el preferido hasta hoy, 

únicamente se interesa por establecer «cordones sanitarios» que encapsulen los 

problemas africanos, en un intento (cada vez más baldío) de mantenernos a salvo de lo 

que allí ocurre. En línea con este planteamiento, de carácter netamente reactivo, solo se 

actúa ante estallidos de violencia o ante sucesos que puedan poner en cuestión los 

intereses realmente prioritarios. Una fórmula que solo aspira a volver a una indeseable 

situación de partida, sin promover verdaderas soluciones estructurales. 

Es, por tanto, el segundo enfoque (el de la resolución de los problemas) el que debe 

orientar la respuesta, entendiendo la necesidad de eliminar las causas profundas que 

terminan por provocar los estallidos violentos en sociedades sin suficientes mecanismos 

de mediación, negociación y resolución pacífica de las controversias. Lo prioritario en 
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este terreno, desde una óptica esencialmente preventiva, es reducir drásticamente las 

brechas de exclusión —sociales, políticas y económicas— que posibilitan el caldo de 

cultivo en el que germina la violencia y se activan los flujos migratorios. Todo ello sin 

olvidar, lógicamente, la necesidad de cerrar definitivamente los conflictos violentos que 

salpican hoy al continente, procurando poner en marcha programas de reconstrucción 

postbélica que impidan su recaída a corto plazo. Hoy por hoy sigue siendo esta una 

asignatura pendiente en la mayoría de las sociedades aquí analizadas; pero aun 

reconociendo la complejidad de su implementación, no puede caber duda alguna sobre 

su idoneidad para impulsar esfuerzos prolongados y simultáneos en el terreno del 

desarrollo y de la seguridad. 

Y si, como demuestra la historia reciente del continente, no son consideraciones éticas 

las que movilicen la necesaria voluntad política para modificar de raíz esos esquemas, 

debería serlo al menos el puro egoísmo inteligente. Aquel que entiende tanto la 

imposibilidad del sostenimiento de un modelo desigual e injusto como la creciente 

interdependencia en un mundo globalizado en el que nuestras necesidades 

(alimentarias, energéticas…) no podrán ser cubiertas durante mucho más tiempo 

aplicando la misma fórmula. Lo que, en consecuencia, se plantea como camino no ya 

prioritario sino radicalmente obligatorio es entender que el desarrollo propio no puede 

asentarse en el subdesarrollo de nuestros vecinos y que, igualmente, nuestra seguridad 

no puede lograrse a costa de la inseguridad de quienes nos rodean. 

 
 
 

 Jesús A. Núñez Villaverde*
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Valoración geopolítica de Omán 
 

Resumen: 

El Sultanato de Omán posee importantes fortalezas que pueden favorecer una situación 
de estabilidad. La posición geográfica es el mayor activo del país: situado a la entrada 
del estrecho de Ormuz y en el océano Índico, sus tres puertos son vitales en el comercio 
marítimo global. Asimismo, Omán es muy respetado en el campo de la mediación y 
Mascate ha logrado una gran visibilidad como centro de negociaciones diplomáticas 
dirigidas a reducir la conflictividad de la región árabe. Refuerza la cohesión social de esta 
nación el islam ibadí, una doctrina que no promueve la rivalidad religiosa. Entre los 
sectores productivos en alza destaca la minería: los yacimientos se extienden por todo 
el territorio y son valiosos desde el punto de vista de las energías renovables. No 
obstante, Omán también presenta debilidades: sus escasas reservas petrolíferas están 
próximas a agotarse. En cuanto a sus capacidades militares, la industria de defensa está 
poco desarrollada, pues el país ha sido un gran importador de armas y, en particular, es 
muy dependiente del Reino Unido en defensa y seguridad. 

El análisis geopolítico desarrollado nos conduce a concluir que la probabilidad de que en 
Omán se geste un conflicto es media, porque en el puerto de Duqm confluyen dos 
actores enfrentados —EE. UU. y China— y este enclave del océano Índico es ya un 
espacio inestable. 

Palabras clave: 

Omán, mediación, diplomacia, ibadismo, minerales, puerto de Duqm. 
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Geopolitical assessment of Oman 

Abstract:

The Sultanate of Oman has important strengths that could favour a stable situation. 
Geographical position is the country's greatest asset: Located at the entrance to the Strait 
of Hormuz and in the Indian Ocean, its three ports are vital to global maritime trade. Oman 
is also very respected in terms of mediation and Muscat has achieved a high profile as a 
centre for diplomatic negotiations aimed at reducing conflict in the Arab region. The social 
cohesion of the nation is strengthened by Ibadi Islam, a doctrine that does not promote 
religious rivalry. Mining is one of the most important growing production sectors: There 
are mines right across the country, which are valuable from the point of view of renewable 
energies. However, Oman also has weaknesses, one of which is that its scarce oil 
reserves are close to depletion. In terms of military capabilities, its defence industry is 
underdeveloped as the country has been a major arms importer and is highly dependent 
particularly on the UK for defence and security. 

The geopolitical analysis carried out leads us to conclude that the likelihood of conflict in 
Oman is medium because the Port of Duqm is the meeting point of two opposing actors 
- the US and China - and this enclave in the Indian Ocean is already an unstable space. 

Keywords:

Oman, mediation, diplomacy, ibadism, minerals, Port of Duqm 
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Introducción 

En el conjunto de la península arábiga, Omán es el único Estado cuyo sistema de 

gobierno es un sultanato1, hereditario entre los descendientes varones de Turki bin Said 

(1832-1888). 

El Sultanato de Omán, antes llamado Sultanato de Mascate y Omán, se estableció en 

1970 tras el golpe de Estado del sultán Qabus2, que derrocó a su padre Said bin Taimur. 

Por aquel entonces ya estaba unificado el dominio territorial del Estado omaní, que 

comprende aproximadamente 300.000 kilómetros cuadrados en el suroeste de la 

península arábiga. No obstante, sus fronteras se ultimaron más tarde, entre 1982 y 1992. 

En el presente, el sultán es Haitham bin Tariq, quien ascendió al trono en el año 2020 

cuando su primo Qabus murió sin hijos. Cabe destacar que ambas autoridades políticas 

proceden de mismo linaje: los Al Bu Said, cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII. 

 

 

Figura 1. El sultán de Omán, Haitham bin Tariq al Said 
Fuente: Wikipedia [consulta: 12/06/2023].

 

El propósito de este documento es el análisis de los elementos político-estratégicos de 

Omán. En principio, no se aprecian rivalidades históricas, religiosas o étnicas a lo largo 

de la historia del país ni deficiencias graves en su estructura económica que puedan 

                                                            
1 El término sultán tiene diferentes significados. En primer lugar, el sultán otomano era considerado el 
señor de todos los creyentes. El emir Osmán I se proclamó sultán en 1281, tras lograr la unión bajo su 
autoridad de las tribus turcas situadas entre Siria y Asia Menor. En segundo lugar, existieron sultanatos 
en territorios de Yemen fronterizos con Omán. En este caso, el sultán era el protector de las diversas 
tribus localizadas en sus tierras. No obstante, en general ni unos ni otros estaban bien armados y apenas 
ejercieron control fuera de los muros de sus capitales. Por último, en Omán existieron los sultanes 
mercaderes, que se disputaban las ciudades costeras. Uno de ellos pertenecía a la familia Al Bu Said, 
germen de la actual dinastía, cuya capital se situó en Mascate a partir de 1784. 
2 La fiesta nacional de Omán es el 18 de noviembre, el día del nacimiento del sultán Qabus. 
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generar una crisis3. En realidad, Omán es una nación con importantes fortalezas que 

favorecen una situación de estabilidad: 

En primer lugar, la capital omaní está en el centro de la política árabe. De hecho, 

Mascate se ha convertido en un importante centro de mediación en los conflictos 

de Oriente Medio, debido a la tendencia a la moderación y a la neutralidad en las 

relaciones exteriores de la familia reinante. Omán está afianzando así su 

liderazgo internacional en el ámbito de la pacificación. Las conversaciones para 

reducir la rivalidad entre Irán y Arabia Saudí, el acuerdo nuclear con Irán o la 

guerra de Yemen son algunas de las recientes negociaciones acontecidas en 

este país. 

Por otro lado, la posición geográfica de Omán favorece su conectividad marítima 

internacional, que se está consolidado gracias a tres importantes puertos: 

Salalah, Duqm y Sohar. En cuanto a su estructura económica, tiene un sector 

minero con grandes reservas que se extienden por todo el territorio nacional y 

existen alrededor de trescientos proyectos de extracción. En octubre de 2022 

Omán anunció su Estrategia de Hidrógeno Verde, cuyo objetivo es convertir al 

país en un centro mundial de producción. 

Finalmente, Omán ostenta el liderazgo religioso del rito ibadí, un factor 

determinante en su identidad cultural que le confiere cohesión interna y le sirve 

además para contrarrestar la fortaleza del wahabismo saudí o el chiismo iraní. 

Aunque la población es muy heterogénea, los diferentes grupos que la 

componen no están discriminados en la participación en las instituciones. 

Omán también presenta grandes debilidades, muy similares a las que afectan a las otras 

cinco monarquías de la península arábiga: 

En la esfera económica, depende de los hidrocarburos y necesita diversificar su 

actividad a través de labores no petroleras. Con este objetivo se diseñaron los 

planes de desarrollo en 1991 y se ha proyectado la Visión 20404. Uno de sus 

                                                            
3 Esta valoración geopolítica de Omán se basa en algunos de los factores belígenos clasificados en el 
Cuaderno del IEEE Análisis factorial de las causas que originan los conflictos (n. º 69, 1994) y en la obra 
de Federico Aznar Fernández-Montesinos La ecuación de la guerra (Montesinos, 2011). 
4 Además de Omán, los otros cinco países de la península arábiga —Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos 
Árabes Unidos, Kuwait y Catar— están implantado planes gubernamentales para una diversificación de 
sus economías dirigida a afrontar un posible escenario de descenso de las reservas petrolíferas 
(Visiones 2030, 2035, 2040, etcétera) (TORREGROSA RAMOS, Natalia. «La Visión 2030 en Arabia 
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elementos principales es el desarrollo urbano, centrado en los proyectos de dos 

ciudades en la costa de Batina: una ciudad turística y residencial en Yiti 

(Mascate), diseñada por Kettle Collective, un estudio de arquitectura con sede 

en el Reino Unido, y la ciudad Sultán Haitham5 en Seeb, al noroeste de Mascate. 

En relación con sus capacidades militares, Omán tiene una industria de defensa 

muy poco desarrollada, pues ha sido un gran importador de armas6. Para la 

defensa de sus intereses marítimos, posee escasas capacidades y efectivos. 

Asimismo, en el ámbito que nos ocupa el país es muy dependiente del Reino 

Unido, con quien ha mantenido históricamente una estrecha relación. 

Por último, en Omán existe una muy alta proporción de migrantes y refugiados: 

2.073.292 personas, entre una población total de 4,6 millones de habitantes7. 

Para equilibrar esta proporción, se aspira a que la fuerza laboral sea nativa, pero 

las políticas de omanización no han tenido mucho éxito. De hecho, más de la 

mitad de la población activa está empleada en el sector público, lo que 

desemboca en una gran deuda estatal, realidad que habrá de transformarse para 

que el país pueda adaptarse al futuro descenso de las reservas petrolíferas.

                                                            
Saudita» [Documento de Análisis IEEE, 24/2023]. Disponible en: 
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2023/03/DIEEEA24_2023_NATTOR_Arabia.html). 
5 OBSERVER WEB TEAM. «His Majesty launches Sultan Haitham City», Oman Observer. 31 de mayo 
de 2023. Disponible en: [Consulta: 7/6/2023]. 
6 SIPRI. «World military spending falls, but China, Russia’s spending rises, says SIPRI». 15 de abril de 
2023. Disponible en: https://sipri.org/media/press-release/2013/world-military-spending-falls-china-
russias-spending-rises-says-sipri [consulta: 13/6/2023]. 
7 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES (IOM). «Gulf Cooperation Council countries», 
en Situation Report on International Migration 2019.The Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration in the Context of the Arab Region. Naciones Unidas, 2020, pp. 34-40. Disponible en: 
https://publications.iom.int/books/situation-report-international-migration-2019-global-compact-safe-
orderly-and-regular 
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Fortalezas del Sultanato de Omán 

Liderazgo en la mediación de conflictos de Oriente Medio 

La región del golfo Pérsico es un área con un gran impacto en las relaciones 

internacionales y en la economía mundial. Dentro de este entorno de alto valor 

geopolítico, Omán se presenta como un país no alineado y muy involucrado en el campo 

de la mediación. En este sentido, no participó en el bloqueo a Catar de 2017 ni en la 

intervención militar en Yemen, liderada por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos 

(EAU). 

Mascate se ha convertido en los últimos años en un centro de mediación donde se 

abordan muchas de las tensiones determinantes en Oriente Medio: 

Tras el comienzo de la invasión de Ucrania, Omán fue el primer país del Consejo 

de Cooperación del Golfo (CCG) en visitar al ministro de Relaciones Exteriores 

de la Federación Rusa, Serguéi Lavrov, quien aseguró a su homólogo omaní, 

Badr al-Busaidi, estar comprometido con el restablecimiento del acuerdo nuclear 

con Irán de 20158. 

                                                            
8 STRATFORD WORLDVIEW. «Oman, Russia: Lavrov’s Visit to Muscat shows bilateral relationships are 
unchanged». 12 de mayo de 2022. Disponible en: https://worldview.stratfor.com/situation-report/oman-
russia-lavrovs-visit-muscat-shows-bilateral-relationships-are-unchanged 
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Respecto a Siria, Omán fue el primer país del CCG al que el presidente sirio 

Bachar el Asad acudió tras el terremoto de febrero. El terremoto en Turquía y 

Siria ha contribuido particularmente a mejorar las relaciones de esta última 

nación con los países del CCG, quienes abordaron el suministro de ayuda 

humanitaria y financiera9. 

Con anterioridad a la intervención decisiva de China, los esfuerzos diplomáticos 

para reducir las tensiones entre Arabia Saudita e Irán habían comenzado en 

2021 en Mascate, donde se sucedieron cinco de rondas de negociaciones en las 

que participó el primer ministro de Irak, Mustafa al Kadhimi. 

No obstante, la actividad mediadora en la que Omán adquiere un total protagonismo es 

el conflicto armado de Yemen, donde ha realizado intentos de promover una tregua10, 

una mediación o un plan de paz. 

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg11, se ha reunido 

en numerosas ocasiones en Mascate con funcionarios omaníes y con 

Mohammed Abdulsalam, principal negociador del grupo rebelde huzí. 

Actualmente, tras el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia 

Saudita e Irán el pasado 10 de marzo, en Mascate vuelven a sucederse las 

conversaciones para lograr un acuerdo de paz en Yemen. 

En otras ciudades del Maxreq12 también se vienen desarrollando diálogos sobre 

el conflicto yemení. En Amán (Jordania), tras la tregua, se alcanzó un acuerdo 

entre las delegaciones iraníes y saudíes para el intercambio y la liberación de 

prisioneros13. En Saná (Yemen), durante el pasado mes de abril, se celebró un 

encuentro entre el jefe del Consejo Político Supremo huzí, Mahdi al-Mashat, y el 

embajador saudí en Yemen, Mohammed Al-Jabe. Por último, en Abu Dabi (EAU) 

                                                            
9 Siria ingresó de nuevo en la Liga Árabe el 19 de mayo, tras su expulsión el 12 de noviembre de 2011.  
10 El último periodo de tregua en Yemen se prolongó durante seis meses, entre el 1 de abril y el 2 de 
octubre del 2022. 
11 El diplomático sueco Hans Grundberg ocupa este cargo desde el 10 de agosto de 2021, cuando 
sustituyó al británico Martin Griffiths, que había sido el enviado especial de la ONU para Yemen desde 
febrero de 2018. 
12 El Maxreq o Machrek es un conjunto formado por trece países: Egipto, Jordania, Palestina, Líbano, 
Siria, Irak, Kuwait, Bahréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Omán, Arabia Saudita y Yemen (KHADER, 
Bichara. El mundo árabe explicado a Europa: historia, imaginario, cultura, política, economía y 
geopolítica. Icaria, 2010, p. 347). 
13 BBC MONITORING. «Yemen’s Houthis, Saudi-led coalition exchange visits to prisoners». 13 de 
octubre de 2022. 
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las reuniones entre el presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial de 

Yemen, Rashad Al Alimi, y el presidente emiratí, Mohamed bin Zayed, 

continuaron durante mayo. 

Omán no mantiene relaciones diplomáticas con Israel y el distanciamiento entre ambos 

países incluso ha aumentado tras el triunfo electoral del primer ministro Benjamín 

Netanyahu14. 

 

Posición geográfica 

Omán15 está situado en el extremo suroeste de la península arábiga, a la entrada del 

estrecho de Ormuz. En el golfo Pérsico es el país que tiene menos área de costa y solo 

resulta accesible desde el extremo septentrional de la península de Musandam. 

Omán posee una extensión de 300.000 kilómetros cuadrados, 1700 kilómetros de costa 

y unas fronteras terrestres de 1414 kilómetros (676 con Arabia Saudí, 450 con EAU y 

288 con Yemen). En 1982 el país firmó un pacto de seguridad con Arabia Saudita que 

puso fin a sus disputas territoriales y la frontera con Yemen terminó de delimitarse en 

1992. 

El pequeño territorio en la rocosa península de Musandam se conoce como Ras al Jibal 

y se extiende hasta la frontera con EAU en la localidad de Hisa Diba. Por otro lado, una 

gran costa rocosa y escarpada separa Musandam de las ciudades de sur. Esta barrera 

montañosa tiene dos ensenadas rodeadas de altos acantilados. 

A continuación, la llanura de Batina se prolonga hasta el cabo de Ras al-Hadd, extremo 

suroriental de la península arábiga, en cuya costa se encuentran el puerto e importante 

centro urbano de Sohar y la capital, Mascate. Más al sur, destaca la isla de Matina. 

 

                                                            
14 Arabia Saudita y Omán no tienen relaciones diplomáticas con Israel, pero mantienen abierto su 
espacio aéreo a los vuelos comerciales israelíes desde julio de 2022 y febrero de 2023 respectivamente. 
15 Los aspectos geográficos, históricos y culturales de Omán se han fundamentado en estas 
monografías:  

MINISTRY OF INFORMATION. Oman in History. Sultanate of Oman. 2016. 
METZ, Helen Chapin (ed.). «Oman», en Persian Gulf States: Country Studies (3.a ed.). Federal 

Research Division, Library of Congress, Washington D. C., 1994, pp. 259-262. 
PLANHOL, Xavier de. «Omán», Las naciones del profeta, manual de geografía política musulmana. 

Bellaterra, 2000, pp. 138-154. 
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Figura 2. Omán 
Fuente: CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook 2021. Washington D. C., 2021.  

Disponible en: https://www.cia.gov/the-world-factbook/ [consulta: 16/3/2023]. 
 

El interior de Omán está constituido por un gran espacio desierto, parte de Rub al-Khali, 

y por las montañas de Yebel Adjar y sus estribaciones. 

A unos 1200 kilómetros al sur de Mascate se sitúa la región de Dhofar. Su importante 

capital, Salalah, fue la residencia permanente del sultán Said bin Taimur y el lugar de 

nacimiento de su hijo, el sultán Qabus. 

El eje del comercio marítimo del área del Golfo y el auge del sector minero 

El Gobierno omaní planea convertir el país en un eje del comercio marítimo y logístico 

del área del Golfo y, de acuerdo con su Visión 2040, en los últimos años ha realizado 

importantes inversiones en la red portuaria16. 

En la costa de Batina, a la entrada del estrecho de Ormuz17, se encuentra el puerto de 

Sohar, vital en las relaciones comerciales. El proyecto más importante relacionado con 

                                                            
16 BUSINESS REPORTER. «Omani ports register 8 per cent growth for all operations in 2022», Oman 
Observer. 17 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.omanobserver.om/article/1135820/business/economy/omani-ports-register-8-per-cent-
growth-for-all-operations-in-2022 [consulta: 8/6/2023]. 
17 El estrecho de Ormuz mueve más del 40 por ciento del suministro energético chino (SAMPER, V., DE 
VICENTE, A., y JIMÉNEZ, E. (2022). «China como actor global y sus relaciones con África, países del 
Mediterráneo y Oriente Medio», Boletín Económico de ICE, n.o 3153. Diciembre de 2022, pp. 53-54. 
Disponible en: https://doi.org/10.32796/bice.2022.3153.7537 
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este enclave se firmó en septiembre de 2022: la creación de una empresa ferroviaria 

omaní-emiratí18 para conectar el puerto de Sohar a la red ferroviaria de los EAU. Omán 

no dispone de red ferroviaria y esta conexión conforma un objetivo estratégico de gran 

importancia, ya que permitiría evitar el paso obligado por Ormuz de determinado tipo de 

mercancías. 

 

 

Figura 3. Los puertos omaníes son clave en el comercio marítimo global 
Fuente: Oman Observer. 

 

En el sur, el puerto principal es Salalah, clasificado por el Índice Mundial de Rendimiento 

de Puertos de Contenedores (CPPI)19 como el segundo más eficiente del mundo. 

A propósito de las inyecciones económicas chinas en los puertos del Índico, Duqm, 

situado al este, alrededor de un área escasamente poblada, es el principal polo de 

inversiones en el país. 

 

                                                            
18 Los tres primeros inversores en Omán a escala mundial son, por este orden, Reino Unido, Estados 
Unidos y EAU.  
19 https://www.omanobserver.m/article/1137590/business/salalah-port-second-most-efficient-port-in-the-
world [consulta: 7/6/2023].
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Figura 4. El desarrollo portuario de Omán 
Fuente: Elaboración propia a partir de Map of Oman (Regional Map) : Weltkarte.com - Karten und 

Stadtpläne der Welt (worl dofmaps.net) y de textos de la empresa omaní de gestión portuaria 
(https://asyad.om).

 

El sector minero20 también ha experimentado un gran crecimiento y es considerado una 

de las industrias prioritarias en el programa gubernamental Tanfeeh de 2016. El Estado 

omaní asume la producción y la exportación a través de un conjunto de empresas 

estatales21 y privadas y de otros canales privados de inversión. 

Los recursos mineros se extienden por todo el territorio nacional, aunque se concentran 

en la región de Sohar, el centro de la zona cercana a Duqm y la región de Dhofar. Existen 

grandes reservas y una significativa variedad de minerales metálicos (cobre, cromita, 

                                                            
20 ICEX. El sector de la minería en Omán. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en 
Mascate, 2020. Disponible en: 
https://www.icex.es/content/dam/es/icex/oficinas/076/documentos/2020/07/documentos-
anexos/DOC2020855721_2.pdf 
 [consulta: 7/6/2023]. 
21 OMAN NEWS AGENCY (ONA). «Three concession agreements inked for extracting potash, lithium», 
Oman Observer. 30 de mayo de 2023. Disponible en:  
https://www.omanobserver.om/article/1137949/oman/three-concession-agreements-inked-for-extracting-
potash-lithium [consulta: 9/6/2023]. 

El puerto de Sohar en el futuro estará 
conectado por una línea ferroviaria a los 
Emiratos. Anualmente alberga más de 
3.000 buques y es un centro de gran 
calado de 21 kilómetros cuadrados donde 
se desarrollan cuatro actividades: 
logística, petroquímica, metalúrgica y 
alimentaria. 

La primera etapa de construcción del 
puerto de Duqm se desarrolló entre 2012 
y 2020. Actualmente se encuentra en una 
fase operativa plena, funciona como 
puerto multipropósito de gran calado. Está 
prevista la puesta en marcha de una 
refinería. 

El puerto de Salalah tiene 23 atracaderos 
de gran calado que le permiten albergar 
los mayores portacontenedores del 
mundo. Anualmente se realizan más de 
2500 escalas en él. 
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cromo, aluminio, oro, ferrocromo, cobalto, hierro y zinc) y no metálicos (arcilla, piedra 

caliza, mármol, cuarzo, sal, yeso, arcilla en cerámica, potasa, dolomita, basalto y fosfato). 

En pleno proceso de transición energética, cabe destacar que Omán posee minerales 

para la generación de energía eólica y fotovoltaica (hierro, cobre, zinc, aluminio) y para 

la construcción de vehículos eléctricos, dispositivos de almacenamiento (hierro, cobre, 

cobalto) o redes eléctricas (acero, cobre y aluminio). 

Omán también dispone de minerales no metálicos para producir y exportar materiales de 

construcción, lo que resulta de singular importancia dado el proceso de desarrollo urbano 

que está teniendo lugar a nivel nacional y en países limítrofes. Asimismo, China está 

viviendo un ciclo alcista en la construcción de vivienda y estas materias primas son 

necesarias. 

Innovaciones en el sector energético 

Omán está apostando por las tecnologías más activas en combustibles renovables, esto 

es, la captura de CO2 en la industria y la producción de hidrógeno. 

La empresa india Jindal Shadeed Iron and Steel (JSIS)22 posee y opera un complejo 

siderúrgico en el puerto de Sohar. Durante junio instalará una planta piloto de captura de 

carbono con el fin de recoger 7,5 toneladas diarias en los próximos cuatro años, una vez 

lograda la instalación comercial. 

En octubre de 2022 el Gobierno omaní presentó la Estrategia de Hidrógeno Verde23, 

cuyos objetivos son convertir al país en un centro mundial de producción y alcanzar una 

generación de 30 gigavatios para el 2040. Como plataforma de promoción y desarrollo 

de proyectos, el Ministerio de Energía y Minerales reguló el Hydrogen Oman (Hydrom)24, 

un organismo dependiente de la empresa pública Energy Development Oman (EDO). 

                                                            
22 PRABHU, Conrad. «Omani steelmaker plans carbon capture pilot», Oman Observer. 8 de junio de 
2023. Disponible en: https://www.omanobserver.om/article/1138425/business/economy/omani-
steelmaker-plans-carbon-capture [consulta: 9/6/2023]. 
23 Actualmente, las tecnologías que se están activando más en los combustibles renovables son la 
captura de CO2 y la producción de hidrógeno (CABELLO CALVO, Berta. «Ecocombustibles y 
combustibles sintéticos y su papel ante el panorama actual », Cuaderno de Energía y Geoestrategia 
2023. Instituto Español de Estudios Estratégicos, pp. 93-145. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/ENERGEO23/Cap2_Ecocombustibles.pdf). 
24 Hydrom firmó los primeros acuerdos de proyectos en junio de 2023 durante un gran evento en el hotel 
Grand Millennium (Mascate) (OMAN OBSERVER. «Phase A Round 1 green hydrogen project 
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El islam ibadí es una fuerza de cohesión social 

Omán tiene aproximadamente 4,6 millones de habitantes y una composición poblacional 

muy heterogénea. Los árabes constituyen una gran mayoría, pero también hay 

comunidades baluchíes de Irán y Pakistán, que se fueron concentrando en Mascate y en 

la costa de Batina, donde desempeñaron un importante papel en las Fuerzas Armadas. 

A lo expuesto se suma la población de sus antiguas colonias africanas: los omaníes de 

Zanzíbar, que tuvieron una gran presencia en la Policía. La población africana también 

habla swahili. La comunidad khoja, de origen indio, está establecida en Matrab y sus 

miembros constituyeron una élite empresarial. En la península de Musandam se habla 

árabe y farsi. 

En el terreno religioso, la mayoría son musulmanes ibadíes. Los sunníes constituyen 

aproximadamente un 25 por ciento de la población y están localizados en las 

proximidades de la región de Dhofar. En el área costera  está presente el chiismo 

duodecimano. 

Frente a esta variedad poblacional y religiosa, la escuela ibadí, alejada de cualquier 

rigorismo, ofrece una fuerza de cohesión social, capaz de generar un fuerte sentido 

identitario y de contener otros movimientos más activos como el islam político, el 

intolerante e intransigente wahabismo saudí o el chiismo. Por otra parte, la escuela ibadí 

es una fuente de prestigio, pues atrae la atención de los expertos en religiones de la 

comunidad investigadora internacional. 

El islam ibadí procede del jariyismo, que rechazaba la sucesión en el califato por 

herencia; por ende, el imam era elegido por su piedad y religiosidad. Esta corriente 

heterodoxa se dividió en varias sectas. Una de ellas fue el ibadismo, que surgió en 

Basora durante la dinastía abásida y se estableció en Bagdad (760-1258) como una 

forma más moderada de jariyismo. El ibadismo reconocía la necesidad de un gobierno y 

una organización social dirigidos por un imam elegido por la comunidad. Pronto el 

movimiento comenzó a ser reprimido y sus líderes emigraron a Arabia del Sur (Omán) y 

al norte de África (Libia, Túnez y la Argelia sahariana). 

                                                            
agreements to be signed tomorrow». 30 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.omanobserver.om/article/1137965/business/energy/phase-a-round-1-green-hydrogen-
project-agreements-to-be-signed-tomorrow). 
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En Omán, los ibadíes se establecieron en zonas del interior, debido al aislamiento de las 

regiones montañosas. En el siglo XI Omán ya se había independizado del califato abasí. 

El primer imam fue Julanda bin Masud y, en principio, el imamato logró la unificación de 

las tribus gracias a su concepción igualitaria y poder de arbitraje. El título administrativo 

persa de Julanda fue el nombre que identificó a los primeros imanes ibadíes que 

gobernaron en el interior. No obstante, en la evolución hasta el siglo XIII del ibadismo el 

poder fue efímero, al estar sometido a una constante reelección con cada nueva 

generación. 

Desde este medio aislado, el ibadismo se introdujo gradualmente en la costa entre 1650 

y 1725. Los imanes de la familia Yaruba se trasladaron a Mascate, donde restablecieron 

el imamato ibadí en la costa de Batina. Con este movimiento se puso fin a la itinerancia 

de los imanes del interior. El establecimiento del imamato en Mascate facilitó la adopción 

del ibadismo cuando el actual linaje Al bu Said se asentó en esta ciudad a partir de 1784. 

El islam ibadista se extendió y aún pervive en Mozambique y la isla de Zanzíbar, debido 

a las relaciones marítimas de Omán con las costas de África hasta finales del siglo XIX25. 

  

                                                            
25 Los mercaderes de Omán tuvieron en la isla de Zanzíbar una base para la penetración hacia el interior 
del continente africano, donde desarrollaban actividades relacionadas con la trata de esclavos. La 
navegación a vapor transformó la situación marítima anterior, basada en la navegación a vela, y los 
omaníes perdieron el control del comercio internacional. A continuación, una rama de la dinastía Al Bu 
Said se declaró independiente y Zanzíbar se emancipó de Omán.  
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Debilidades del Sultanato de Omán 

 

 

Los sectores productivos 

El desarrollo económico de Omán comenzó en los años setenta como consecuencia de 

la producción y exportación de petróleo. Actualmente es el país con menores reservas 

en el CCG. Se estima que estas se agotarán en quince años26. 

La Anglo Persian Oil Company (AIOC), luego British Petroleum (BP), realizó 

prospecciones en Omán en 1924. Al no obtener resultados positivos, la licencia se 

concedió a otro consorcio, con intereses holandeses y posteriormente franceses. Desde 

entonces, la compañía que descubrió el primer yacimiento en 1962 en el área de Al Jibal 

se llama Petroleum Development Oman (PDO). Las prospecciones continuaron en el 

norte y, desde 1982, esta región concentra las seis principales áreas de producción del 

país, donde se obtiene crudo ligero, ideal para la industria del refino. En el sur se produce 

crudo pesado, útil para las infraestructuras (asfaltos). 

                                                            
26 Cfr. BONET, Antonio. «La apertura económica de la desconocida Omán». Club de Exportadores e 
Inversores, 21 de noviembre de 2022. Disponible en: https://clubexportadores.org/la-apertura-economica-
de-la-desconocida-oman-por-antonio-bonet-empresa-exterior/ [consulta: 5/6/2023]. 
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A finales del siglo XX se constituyeron las petroleras nacionales27. En 1974 Omán adquirió 

el 60 por ciento de PDO hasta su seminacionalización. En 1991 la industria del petróleo 

suponía el 82 por ciento de los ingresos estatales y hasta 2014 disfrutó de una etapa de 

crecimiento gracias a los altos precios. Sin embargo, entre 2015 y 2021 la balanza de 

pagos fue negativa y Omán afrontó una gran deuda pública y externa. Durante el primer 

semestre de 2022 el país volvió a experimentar un superávit, resultado de la subida de 

los precios del petróleo28. 

El gas se utiliza fundamentalmente para consumo interno y se emplea en la generación 

de energía eléctrica. Desde el descubrimiento del yacimiento Al Jiba, el Gobierno ha 

impulsado acuerdos con empresas extranjeras mediante concesiones de exploración. 

Por otro lado, son importantes las relaciones energéticas con Irán, que se remontan a 

1992, cuando se iniciaron las primeras negociaciones para el desarrollo conjunto de 

exploraciones de gas en los yacimientos marítimos de Bukha y Hengam, plan que se 

intentó retomar en 2015. Finalmente, en mayo de 2022, el presidente iraní Ebrahim Raisi 

y el sultán Haitham bin Tariq llegaron a un acuerdo en Mascate29 para explotar 

conjuntamente el campo petrolífero de Hengam, situado en el golfo Pérsico, en un 

espacio marítimo común30 cercano a la isla iraní del mismo nombre, e intercambiar 

productos petroquímicos y conocimientos técnicos y de ingeniería. 

  

                                                            
27 La interesante figura del saudí Abdala al-Turaiki (1920-1997), uno de los primeros expertos árabes en 
asuntos petrolíferos e ideólogo de la fijación de precios y la supervisión de la producción por parte de los 
Estados productores, se estudia en estas publicaciones:  

ROGAN, Eugene. Los árabes: del Imperio otomano a la actualidad. Crítica, 2012, pp. 557-574. 
HERNANDEZ MARTÍNEZ, David. El reino de Arabia Saudí y la hegemonía en Oriente Medio. Los 

Libros de la Catarata, 2020, p. 43. 
28 MEE Staff. «OPEC+ row: Bahrain, Oman insist consensus on output cut after “saudi pressure” claim», 
Middle East Eye. 16 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.middleeasteye.net/news/opec-row-
bahrain-oman-saudi-pressure-consensus-production-cut [consulta: 7/6/2023].  
29 LUCENTE, Adam. «Iran and Oman agreed today to jointly develop an oil field in the Persian Gulf», Al-
Monitor. 23 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.al-monitor.com/originals/2022/05/iran-oman-
jointly-develop-oil-field#ixzz7UBZ8YGqt [consulta: 25/4/2023]. 
30 «Las dos naciones ribereñas del estrecho de Ormuz son Irán y Omán, separadas por 20 millas en su 
punto más angosto, y en el estrecho Omán tiene su mar territorial en 12 millas» (SANZ ALISEDO, 
Gonzalo. «Océanos y choke points, oportunidades y riesgos para el comercio marítimo global» 
[Documento de Análisis IEEE, 68/2022]. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA68_2022_GONSAN_Oceanos.pdf 
[consulta: 7/6/2023]). 
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Capacidades militares 

Omán posee unas fuerzas armadas31 orientadas a la protección de su integridad 

territorial y a la defensa de sus intereses marítimos. Tiene una industria de defensa poco 

desarrollada y entre 2012 y 202132 fue uno de los mayores importadores mundiales de 

armas. Sus gastos militares ascendieron a partir de las Primaveras Árabes, 

posteriormente se estabilizaron y finalmente declinaron en 2021. 

Las fuerzas terrestres tienen un contingente considerable (25.000 efectivos) y están bien 

dotadas de vehículos acorazados, armamento moderno procedente del Reino Unido 

(Challenger). Los sistemas de defensa aérea están enfocados únicamente a la defensa 

de punto, esto es, a afrontar una amenaza siempre que el tiempo de reacción no sea 

corto en instalaciones gubernamentales, puertos y en lo que a recursos energéticos se 

refiere. 

La fuerza naval de Omán dispone de pocos efectivos. Sus tres fragatas procedentes del 

Reino Unido son relativamente modernas y cuentan con capacidades relevantes, 

mientras que las corbetas norteamericanas y los buques anfibios están más anticuados 

(unas y otros superan los veinticinco años). En las relaciones con el CCG, destacan los 

acuerdos con EAU para coordinar las medidas de protección de las costas contra el 

contrabando. 

Gracias a la estrecha relación que Omán mantiene con el Reino Unido, se conservan y 

continúan desarrollando acuerdos en defensa y seguridad, que explican la presencia de 

personal militar británico para el adiestramiento de las fuerzas omaníes y el desarrollo 

de ejercicios navales. La cooperación militar con EE. UU. es menos importante. No 

obstante, ambos países tienen desplegadas instalaciones de apoyo logístico aéreo y 

naval en el puerto de Duqm. Paralelamente, se han fortalecido los vínculos de Omán con 

China e India, países con los que ha realizado ejercicios conjuntos. 

                                                            
31 La información sobre las fuerzas militares de Omán está disponible en: INTERNATIONAL INSTITUTE 
FOR STRATEGIC STUDIES (IISS). «Oman», The Military Balance. 2023, pp. 346-348.  
32 Anuarios de 2017 y 2021 de SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) y artículo que 
recoge la opinión de la misma organización (CENTRE DELÀS D’ESTUDIS PER LA PAU. «World military 
spending falls, but China, Russia’s spending rises, says SIPRI», 15 de abril de 2013. Disponible en: 
https://centredelas.org/actualitat/world-military-spending-falls-but-china-russias-spending-rises-says-
sipri/?lang=en).  
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Durante el mes de marzo en el océano Índico y en el golfo de Omán se desarrollaron dos 

ejercicios navales de gran envergadura: uno internacional, en el que intervinieron 

cincuenta países (IMX), y otro conducido por las marinas de Irán, Rusia y China33. 

 

Conclusiones 

Tras analizar sus características político-estratégicas, cabe concluir que en Omán la 

probabilidad de gestación de un conflicto es media, debido a la posible colisión de 

potencias rivales en su territorio (puerto de Duqm) y a las carencias en su estructura 

económica. 

 

Liderazgo

La familia reinante mantiene la estabilidad interna34. El problema sucesorio generado en 

el 2020 se solventó con la entronización de Haitham bin Tariq, un nuevo actor que no 

modificó las condiciones políticas. 

El linaje Al Bu Said, que se impuso en el siglo XVIII, se ha convertido así en la dinastía 

gobernante. Esta afrontó la construcción estatal y territorial del Omán con ayuda del 

Reino Unido. Más tarde, los recursos energéticos descubiertos en la época del sultán 

Qabus favorecieron la consolidación política del sultanato. 

Respecto al factor religioso, el islam ibadí conforma un medio de cohesión social porque 

es una doctrina que no promueve la rivalidad religiosa y apoya la integración de otros 

cultos practicados en Omán. En consecuencia, la religión no representa un factor 

belígeno y generará estabilidad a medio plazo. 

Por otro lado, la fortaleza religiosa omaní contrasta en su entorno inmediato con Arabia 

Saudita e Irán, en donde sus religiosidades sí son componentes belígenos, causa de 

tensiones. Ambas están caracterizadas por su severidad e intolerancia y los círculos 

                                                            
33 Observatorio Militar de Oriente Medio, n.o 43, marzo de 2023.  
34 De los 132 países estudiados, Omán ocupa el puesto 10 en respeto a las minorías y el 33 en 
estabilidad política (INSEAD, ACCENTURE y PORTULANS INSTITUTE. «Omán», The Global Talent 
Competitiveness Index. 2021, p. 175. Disponible en: 
https://www.insead.edu/sites/default/files/assets/dept/fr/gtci/GTCI-2021-Report.pdf 
 [Consulta: 13/6/2023]. 
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religiosos conservadores no ofrecen soluciones a la población joven, cada vez más 

instruida.  

Finalmente, en Omán los asentamientos humanos se sitúan en la costa de Batina, de 

300 kilómetros, y los valles del interior, donde se desarrollarán los proyectos de dos 

nuevas ciudades. 

Relaciones internacionales 

Omán es un país muy respetado en el campo de la mediación y se prevé que Mascate 

será cada vez más visible como centro de negociaciones diplomáticas dirigidas a reducir 

la polarización en la región árabe. 

Las relaciones con Irán permanecerán estables, debido a los acuerdos para la 

explotación de yacimientos en su espacio marítimo común. Lo mismo sucede en el caso 

de la Federación Rusa, donde Omán importa el 61 por ciento de su trigo. 

En relación con Israel, es posible que EE. UU. presione a Omán para que firme los 

Acuerdos de Abraham, pues esta potencia es su segundo inversor a escala mundial. No 

obstante, existen escasas probabilidades de que Omán se sume a los acuerdos, pues 

perdería su liderazgo en el ámbito de la pacificación y la decisión podría afectar 

gravemente a las relaciones con Irán. 

 

Infraestructuras y vías de comunicación 

La posición geográfica de Omán es el mayor activo del país, dada su situación de 

fortaleza a la entrada del estrecho de Ormuz y en el océano Índico. 

Los tres puertos de Omán (Salalah, Sohar y Duqm) son sus centros vitales: conforman 

las grandes vías de entrada y salida de importaciones y exportaciones. Si estas 

infraestructuras críticas fueran atacadas, los flujos comerciales podrían interrumpirse y 

la economía omaní se dañaría gravemente. 

A medio plazo, la red de ferrocarril entre el puerto de Sohar y los Emiratos será otra 

infraestructura valiosa para las relaciones comerciales. 



671

b
ie

3

Valoración geopolítica de Omán 

Natalia Torregrosa Ramos 
 

Documento de Análisis  52/2023  20 

Por último, China es una potencia comercial marítima y con gran probabilidad aumentará 

sus inversiones en los puertos —particularmente en Duqm— y en instalaciones 

comerciales e industriales. Puesto que China carece de bases militares en Omán, el 

puerto de Duqm puede servirle como base de apoyo. A largo plazo, es muy posible que 

Pekín despliegue medios navales de guerra para proteger sus intereses marítimos. 

 

Recursos básicos 

La estructura económica de Omán presenta deficiencias graves. Así pues, el superávit 

de 2022, debido al aumento del precio del petróleo, sirvió para corregir su balanza de 

pagos. Es el país con menos reservas petrolíferas del CCG y a corto plazo estas se 

agotarán. En consecuencia, Omán tiene un colchón de seguridad menor que las 

monarquías circundantes para diversificar su economía hasta el 2040. 

Aunque en 2020 solo un 3 por ciento de los yacimientos minerales de Omán se 

explotaba, el contexto económico resulta muy favorable para que el país saque partido 

de sus materias primas minerales: la lucha contra el calentamiento global está muy 

relacionada con el consumo de minerales35 y la tendencia general apunta a que su 

demanda se habrá cuadriplicado en el 2050. 

En el panorama de transformación energética actual, al igual que Arabia Saudí y EAU, 

Omán centrará su esfuerzo inversor en el desarrollo de métodos para capturar y 

almacenar CO2 y en el hidrógeno verde. 

En cuanto al objetivo de convertirse en el centro mundial de la producción de hidrógeno, 

en Omán la penetración de las energías renovables es escasa36. En particular, el 

hidrógeno es un combustible que aún requiere mucha investigación sobre tres aspectos 

tecnológicos: la producción (no es una fuente de energía y esta debe ser generada), el 

almacenamiento y el suministro37. En consecuencia, para la viabilidad de este 

                                                            
35 Minerales, una cuestión estratégica en el siglo XXI: Cuaderno de Estrategia, n.o 209. Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, 2022. 
36 En particular, por establecer una comparativa, España genera actualmente 6 gigavatios (6.000 
megavatios, MW) con 60.000 instalaciones de energía eólica y fotovoltaica y es considerado un país con 
alta penetración de energías renovables. 
37 La producción, almacenamiento y suministro del hidrógeno se divulgan de forma pedagógica: 
FRONTIER ECONOMICS. « El transporte de hidrógeno: la importancia del amoniaco». Fundación 
Naturgy. 6 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=9eZR8lntETU 
[consulta: 8/5/2023]. 
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combustible, se estima un horizonte temporal a largo plazo, de unos veinte años o 

situado más allá del 2030. 

Amenazas y Fuerzas Armadas 

En el puerto omaní de Duqm confluyen actores enfrentados (EE. UU. y China), por lo 

que este enclave del océano Índico podría convertirse en un espacio de desequilibrio o 

enfrentamiento bélico a medio o largo plazo38. 

Así pues, las marinas de guerra estadounidense y británica tienen presencia en este 

enclave portuario —con instalaciones de apoyo aéreo y naval—, que, por otro lado, es 

el polo de las inversiones chinas en el país. No obstante, por el momento, Omán es 

capaz de integrar estas fuerzas antagónicas, porque mantiene relaciones estratégicas 

con ambas. 

Con casi total seguridad Omán seguirá dependiendo del equipamiento militar británico. 

La diplomacia naval que el Reino Unido desarrolla en Omán a través de ejercicios 

navales le asegura que sus empresas e industria armamentística continúen bien 

posicionadas en el país. 

Finalmente, en el ámbito fronterizo, Omán limita con Yemen (288 kilómetros), un país 

altamente inestable. Se considera que Omán continuará adoptando un rol mediador para 

lograr un acuerdo de paz entre los diferentes actores del conflicto armado yemení.  Por 

otro lado, el movimiento migratorio entre el Cuerno de África y Yemen a través de la ruta 

oriental transcurre por uno de los corredores marítimos más transitados del mundo, y 

tiene un gran impacto en el contexto migratorio de Omán y de la península arábiga en 

general39. 

  Natalia Torregrosa Ramos* 
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

                                                            
38 «China […] está aprovechando su poder económico y militar para afirmar el control sobre las cadenas 
de suministro globales y las infraestructuras críticas en nuestra región y en otras partes del mundo» 
(WEEL, David van. «Los nuevos retos de seguridad en un panorama estratégico cambiante», El futuro 
de la OTAN tras la Cumbre de Madrid 2022: Cuaderno de Estrategia, n.o 211. Instituto Español de 
Estudios Estratégicos, 2022, p. 60. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_211_FuturoDeLaOTAN.pdf). 
39 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE MIGRACIONES. IOM Strategy for the Gulf Countries (2021-
2024). 2021. Disponible en: https://publications.iom.int/books/iom-strategy-gulf-countries-2021-2024  
[consulta: 1/6/2023]. 
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«Turcáfrica», poder virtuoso en acción (reedición) 

(Este artículo fue publicado originalmente en septiembre de 2020) 

Resumen: 

La implicación de Turquía en el continente africano ha experimentado una considerable 

expansión desde mediados de la pasada década. Mediante la aplicación planificada de 

instrumentos típicos de soft power, o «poder virtuoso», por utilizar la terminología oficial, 

en combinación con el uso de otros recursos clásicos de poder, incluyendo el militar, 

Turquía pretende posicionarse en el continente como un socio de primer orden y 

mantener unas relaciones multidimensionales de las que ambas partes puedan 

beneficiarse. Un análisis pormenorizado de estas relaciones indica que, no obstante, en 

el momento actual el peso África en el conjunto de la política exterior turca es menor de 

lo que a primera vista pueda parecer. La política africana de Turquía es, por tanto, una 

apuesta no carente de riesgos que únicamente dará frutos en el largo plazo. 

 

Palabras clave: 

Turquía, África, política africana, política exterior turca. 
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‘Turkafrica’, virtuous power in action 

Abstract:

Since the mid-2010s, Turkey’s involvement in the African continent has greatly increased 

in the areas of diplomacy, investments, trade, humanitarian aid, education, culture, and 

security. Via the planned application of both typical soft power tools and other classic 

power resources, including military power, Turkey intends to position itself in the continent 

as a first-class member and to maintain multidimensional relations which would benefit 

both sides. However, an in-depth analysis of these relations indicates that Africa is less 

important in the overall Turkish foreign policy than it may appear at first glance. Turkey’s 

African policy is thus a risky bet that will only bear fruit in the long run. 

Keywords:

Turkey, Africa, African policy, Turkish foreign policy. 
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Introducción 

África es un continente con un potencial inmenso. Aunque muchos de los países 

africanos viven hoy en la pobreza y son africanos la mayoría de los que ocupan los 

últimos puestos en el Índice de Desarrollo Humano (IDH), son muchos los que piensan 

que esta situación pueda cambiar en las próximas décadas. Fundamentos que van desde 

el potencial demográfico, el previsible crecimiento económico, la disponibilidad de 

recursos naturales o la existencia de enormes espacios para uso agrícola y ganadero 

aún sin explotar pueden ser, si son medianamente bien gestionados, una base sólida 

para el impulso del continente africano hacia un futuro prometedor.  

Pero al mismo tiempo, muchos analistas consideran esta abundancia la causa de las 

desgracias de África. Ya desde el siglo XIX, África despertó el interés de potencias 

occidentales ávidas de sus recursos, como Reino Unido y Francia, y en menor medida 

Alemania y Bélgica, cuyo modelo de explotación se ha demostrado a la larga como un 

factor limitativo del desarrollo del continente. En las últimas décadas, sin que haya 

decaído el interés por el continente de las antiguas potencias europeas, otros actores 

han entrado en escena. China1 y Rusia2, que recientemente ha retomado el interés por 

África que antaño mostró la Unión Soviética, son los más claros exponentes de esta 

«nueva lucha por África» en la que naciones no occidentales buscan oportunidades 

comerciales, intentando proyectarse en esta parte difícil, pero dinámica, del mundo. Y 

entre las potencias emergentes de alcance regional, pero con aspiraciones de influencia 

a nivel global, Turquía es, quizá, la que más activamente trata de expandir su influencia 

por el continente.  

¿A qué responde este interés? ¿De qué manera utiliza Turquía los recursos de poder a 

su alcance? Este documento pretende aportar claridad sobre estas cuestiones. Para ello, 

analizamos, en primer lugar, las motivaciones y razones políticas que han llevado a 

                                                            
1 MORA TEBAS, Juan. China: Nueva estrategia [paz y seguridad] en África, Documento de análisis IEEE 
56/2016. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA56-
2016_China_NvaEstrategia__Africa-JAMT.pdf (accedido en abril de 2020).  
2 MORA TEBAS, Juan. «Rusiáfrica»: el regreso de Rusia al «gran juego» africano, Documento Marco 
IEEE 10/2019. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2019/DIEEEM10_2019JUAMOR_Rusiafrica.pdf 
(accedido en abril de 2020).  



676

b
ie

3

«Turcáfrica», poder virtuoso en acción (reedición) 

Felipe Sánchez Tapia 
 

Documento de Análisis  53/2023  4 

Turquía a emprender este esfuerzo para, a continuación, tratar de determinar el alcance 

de su implantación en el continente. 

 

Impulso político 

No son pocos los autores que atribuyen la actual expansión de Turquía por África al 

neootomanismo con que se suele caracterizar la política exterior turca tras la llegada al 

poder del partido Justicia y Desarrollo (AKP, por sus siglas en turco) en 2002. Y es que, 

ciertamente, y por las razones que más adelante exponemos, ha sido bajo los Gobiernos 

del AKP que la dimensión africana de la política exterior turca ha alcanzado un mayor 

desarrollo. En realidad, el interés por África precede al AKP. Son las políticas de Turgut 

Ozal, en la década de los 80 del pasado siglo, las que inician una tímida expansión por 

el continente que venía a romper con una larga tradición de ausencia y desinterés. Y es 

a finales de los años 90 cuando el Gobierno turco plasma su Plan de Acción para África 

por el que, además de desarrollar la vertiente económica de la cooperación internacional, 

Ankara se planteaba incrementar el número de representaciones diplomáticas por el 

continente. En cualquier caso, las dificultades de la economía turca durante aquellos 

años impidieron que todos esos planes fuesen poco más que una voluntariosa 

declaración de intenciones.  

Es verdaderamente a principios de la primera década del presente siglo cuando el sueño 

africano vuelve a cobrar vida impulsado, fundamentalmente, por dos factores: 1) una 

notable recuperación de la economía turca bajo el primer Gobierno del AKP, con 

crecimientos que se acercaban al 10 %3; y 2) unido a lo anterior, un renovado interés por 

sacar a Turquía de la irrelevancia y hacer del país un actor con quien resulta 

imprescindible contar en el contexto internacional, lo que le lleva a poner en marcha una 

política exterior activa que tiene en Europa su primer objetivo, pero que no descuida 

escenarios secundarios con potencial para el desarrollo y la cooperación económica, 

como es el norte de África, con cuyos países mantiene lazos históricos.  

Con esos objetivos en mente, Turquía emprendió un ambicioso programa de reformas 

que le permitió, en octubre de 2005, iniciar oficialmente el proceso de adhesión a la Unión 

                                                            
3 En 2004, el crecimiento fue del 9,6 %. Banco Mundial. 
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Europea4. Pero poco menos de un año después, en diciembre de 2006, la paralización 

del proceso transformó en frustración el entusiasmo inicial por los avances obtenidos5. 

En aquellos momentos, África se presentó como una magnífica alternativa para 

demostrar al mundo que Turquía es una nación suficientemente poderosa como para 

llevar a cabo una política exterior autónoma.  

Una intensa actividad política y diplomática se ha llevado a cabo desde entonces tanto 

en el plano de las relaciones bilaterales como en el de las multilaterales. En el primero 

de ellos, el impulso político ha sido proporcionado desde las más altas instituciones del 

Estado, habiendo realizado el actual presidente de la República, Recep Tayip Erdoğan, 

cerca de 50 visitas oficiales a diferentes países del continente. Gracias a este impulso, 

Turquía ha podido aumentar el número de sus representaciones diplomáticas en países 

africanos desde las 12 existentes en 2003 hasta las más de 40 actuales.  

En el plano multilateral, Turquía ha fomentado relaciones con organizaciones africanas, 

empezando por la propia Unión Africana (UA), organización en la que fue admitido como 

observador en 2005 y de la que es asociado estratégico desde agosto de 20086. 

Regulada por la conocida como Declaración de Estambul sobre la asociación turco-

africana, que se completa con un plan de acción sobre áreas específicas de 

                                                            
4 Las aspiraciones de Turquía en este sentido vienen de lejos, siendo el primer acuerdo por el que se 
formalizaba el interés de Turquía por acceder a la entonces Comunidad Económica Europea (CEE) el de 
Ankara, de 1963. Desde su acceso al poder el Gobierno de Erdoğan no había escatimado esfuerzos para 
acometer las profundas reformas exigidas, como la adopción de un código penal de corte liberal o el 
sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil del Estado, que fueron debidamente recompensados 
con la apertura oficial de negociaciones para la adhesión en octubre de 2005. 
5 El 11 de diciembre de 2006 el Consejo de la UE decidió bloquear las negociaciones en 8 de los capítulos 
abiertos mientras Turquía no acepte la implementación del protocolo adicional del acuerdo de asociación 
UE-Turquía que extiende la unión aduanera a los países de reciente ingreso en la UE, entre ellos Chipre. 
El proceso de adhesión a la UE se basa en el cumplimiento de una serie de criterios (criterios de 
Copenhague) establecidos en 35 capítulos referidos a otras tantas áreas en las que el candidato debe 
asegurar una convergencia con las instituciones democráticas, disponer de una economía de mercado en 
funcionamiento y, en definitiva, aceptar los principios y valores de la unión. En el proceso de adhesión de 
Turquía únicamente se han podido abrir 15 de los 35 capítulos, de los que solo el referente a ciencia y 
tecnología ha podido culminarse con éxito. Si no existe voluntad política de admitir a un determinado 
candidato, basta con que un Estado miembro se oponga a la conclusión de uno de ellos, lo que, de facto, 
implica 35x27= 945 posibilidades de bloqueo.  
6 “The Istanbul Declaration on Turkey-Africa Partnership: Cooperation and Solidarity for a Common 
Future” and “Cooperation Framework for Turkey-Africa Partnership”. Disponibles en: 
http://www.iri.edu.ar/publicaciones_iri/anuario/CD%20Anuario%202008/Africa/ua/istambul%20declaration
%20august%202008.pdf (accedido en mayo de 2020).  
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cooperación7, esta asociación ha celebrado dos grandes cumbres (Estambul, abril de 

2008, y Malabo, noviembre de 2014), estando prevista una tercera que debía haberse 

celebrado en Estambul, en 2019, y que, no obstante, ha sido pospuesta sine die.  

 

A lo largo de estos años, este impulso político y diplomático ha ido articulando la 

expansión africana, fundamentalmente, a lo largo tres ejes de actuación que se 

complementan entre sí: un primer eje de influencia cultural y política, un segundo eje 

económico/comercial y un tercer eje de seguridad. 

 

En busca de la influencia perdida: el «poder virtuoso» 

Uno de los motores de la política exterior turca, durante las primeras décadas del siglo 

XXI, ha sido la aspiración de hacer de Turquía una potencia regional y un actor global, 

destinada a jugar un papel histórico esencial. Fue el ex primer ministro, Ahmet 

Davutoğlu8, quien articuló los fundamentos teóricos de una política exterior que considera 

que la profundidad estratégica de un país viene determinada tanto por su poder militar 

como por las afinidades históricas y culturales con otros países. Centrándonos en este 

segundo aspecto, que siguiendo a Joseph Nye podríamos equiparar con el denominado 

soft power, en el modelo de Davutoğlu la afinidad histórica para Turquía no es otra que 

la referencia común de su entorno al Imperio otomano y la afinidad cultural se equipara, 

aunque no exclusivamente, a ciertos elementos del islam suní. En la retórica del partido 

se utiliza la terminología «poder virtuoso»9. En realidad, en muchos casos, entre los 

antiguos vasallos la percepción del Imperio otomano no es precisamente favorable, por 

lo que su mejora es, desde hace años, uno de los objetivos prioritarios de la diplomacia 

                                                            
7 Cooperation Framework for Turkey-Africa Partnership 
8 Ahmet Davutoǧlu fue asesor de Asuntos Exteriores del entonces primer ministro Erdoǧan, posteriormente 
ministro de Exteriores (2009-2014) y primer ministro (2014-2016).  
9 El término «poder virtuoso» fue acuñado en 2012 por el entonces presidente de la República, Abdullah 
Gül, en un discurso ante la Escuela de Guerra de las Fuerzas Armadas en Estambul. En palabras de Gül, 
«un poder virtuoso no tiene en cuenta exclusivamente las dimensiones militar y política de la seguridad, 
sino también la justicia y los valores humanos». “Virtuous power new defense doctrine: Turkish president”, 
Hurriyet Daily News, 6 de abril de 2012. Disponible en: https://www.hurriyetdailynews.com/virtuous-power-
new-defense-doctrine-turkish-president-17784 (consultado en abril de 2020). 
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turca. Y, para ello, resulta imprescindible presentar una imagen benigna y atractiva, 

alternativa a la actitud depredadora mostrada por las potencias coloniales europeas.  

 

 

Con esta finalidad, el Gobierno turco ha adoptado iniciativas que podemos agrupar en 

tres grandes áreas: 1) la cooperación y ayuda al desarrollo, 2) la diplomacia cultural y 3) 

la diplomacia religiosa. Para su puesta en marcha, el Gobierno cuenta con agencias 

estatales que, a diferencia de lo que suele ser habitual en otros países, en Turquía 

dependen directamente de la Presidencia de la República y no del Ministerio de Asuntos 

Exteriores. Y, más allá del ámbito geográfico del Imperio otomano, estas agencias han 

mostrado su utilidad y eficacia en otras áreas no prioritarias para la diplomacia turca, 

como puede ser el África subsahariana. 

 

Diplomacia humanitaria/cooperación y desarrollo 

Turquía lleva a cabo estas actividades a través de su Agencia de Cooperación 

Internacional y Desarrollo TIKA (Türkiye Işbirliǧi ve Kalkinma Idaresi), creada en 1999 y 

siguiendo el modelo de agencias de cooperación europeas. La agencia pronto demostró 

su valía como instrumento de política exterior y, prueba de ello, el Gobierno ha ido 

incrementando paulatinamente el volumen de las ayudas al desarrollo canalizados a 

través de TIKA, pasando de los 85 millones de dólares, en 2002, a los 3919 millones de 

dólares, en 201510. En la actualidad, TIKA cuenta con oficinas de coordinación de 

proyectos en 23 países africanos, desde donde coordina programas tanto de ayuda 

humanitaria como de ayuda al desarrollo, en campos tales como transporte, 

infraestructuras, energía, construcción, agricultura, etc. Sin ningún género de dudas, las 

actuaciones de TIKA se enmarcan en las finalidades de la política exterior turca y en no 

pocas ocasiones gestionan, además, proyectos propios de la diplomacia cultural y 

religiosa, como es el caso de la restauración de la mezquita de Ketchaoua en Argelia, en 

2013, o del área de seguridad, como es el caso de la construcción de la academia militar 

                                                            
10 Turkish Devlopment and Assitance Report 2015, TIKA, disponible en 
https://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/TKYR%202015%20ENG/KALKINMA%20.pdf (accedido 
en julio de 2020).  
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y centro de instrucción y adiestramiento en Mogadiscio, Somalia11. Estas actuaciones 

han sido reforzadas con el envío de material sanitario en relación con la COVID-19 a 

numerosos países africanos.  

 
Figura 1. Implantación de Turquía en África. Fuente. Elaboración propia.  

 

                                                            
11 TIKA Annual Report 2017, disponible en 
file:///Users/felipesanchez/Documents/TRABAJOS%20Y%20PUBLICACIONES/20%2003%20TURCAFRI
CA/TIKA%202017.pdf (accedido en julio de 2020).  
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Diplomacia cultural 

Oficialmente, la diplomacia cultural se dirige y coordina desde el Instituto Yunus Emre, 

así denominado en honor a una de las más grandes figuras de la literatura turca (siglo 

XIV). Su creación, en 2007, como instrumento de difusión cultural respondía a la 

necesidad de establecer una estrategia de promoción de una imagen favorable del país 

dando a conocer al mundo, a través de actividades diversas, sus valores, su historia, su 

lengua y literatura, sus tesoros arqueológicos, logros científicos, arte, cocina, tradiciones, 

etc. El instituto dispone de 55 centros culturales por todo el mundo de los que ocho están 

en África12.  

El segundo de los instrumentos a considerar en la diplomacia cultural es la red de 

escuelas, institutos y universidades de la fundación Maarif, creada para absorber la 

amplísima red de centros educativos diseminados por el mundo, con gran penetración 

en toda África, del movimiento Hizmet (servicio) de Fetullah Gülen13. Estos centros, que 

gozaban de gran prestigio, privilegiaban el acceso de las élites de los países donde 

estaban instalados, de las que, normalmente, se nutren las clases dirigentes, por lo que 

su capacidad de influir era considerable. Desde su creación, en junio de 201614, 

exactamente un mes antes del intento de golpe de Estado, la fundación Maarif ha 

establecido contacto con un total de 104 países para negociar, bien la incorporación de 

centros de Gülen, bien para proceder a la apertura de nuevos centros. Hoy en día, la 

fundación ha conseguido establecer instituciones educativas en 28 países africanos15.  

Continuando en el ámbito educativo, el Gobierno turco estableció, en 2012, un programa 

de becas universitarias (oficialmente conocido como Türkiye Burslari) dirigido a 

estudiantes extranjeros con talento esperando que, a la larga, acaben formando parte de 

las élites dirigentes en sus países de origen y actúen como embajadores de la «marca 

Turquía» por el mundo. Desde su puesta en marcha, el programa, que no impone 

                                                            
12 Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto, Sudán, Senegal, Sudáfrica y Somalia.  
13 Como se recordará, el movimiento Gülen (Hizmet, servicio), es considerado responsable de haber 
orquestado el intento de golpe de Estado que en julio de 2016 intentó derrocar al Gobierno de Erdoğan, 
causando cerca de 300 muertos entre promotores y opositores, incluyendo población civil. 
14 Ley Nº 6721, de 17 de junio de 2016.  
15 Türkiye Maarif Vakfi, disponible en https://turkiyemaarif.org/ (accedido en julio de 2020).  



682

b
ie

3

«Turcáfrica», poder virtuoso en acción (reedición) 

Felipe Sánchez Tapia 
 

Documento de Análisis  53/2023  10 

restricciones a estudiantes de ninguna nacionalidad, ha concedido un total de 17 000 

becas, de las que unas 8000 han sido adjudicadas a estudiantes africanos16.  

Más allá de las actividades dirigidas por organismos oficiales, resulta imprescindible 

mencionar  un fenómeno que hace furor a escala global: las series de televisión. 

Inicialmente pensadas para audiencias domésticas, rápidamente han adquirido 

popularidad y se han expandido con gran aceptación por todo el mundo, actuando como 

un magnífico vehículo de transmisión de valores y cultura. La mayoría son producidas 

por empresas privadas que, habida cuenta del panorama mediático de la actual Turquía, 

dependen en gran medida de contratos estatales, lo que las hace vulnerables a presiones 

políticas17. Las series de temática que podríamos definir como «social» son, en su 

mayoría, romances que muestran una sociedad con estilo de vida occidental, aunque 

siempre reflejando los valores tradicionales. Un segundo grupo de series son aquellas 

de contenido histórico que tratan de revalorizar las virtudes de un Imperio otomano cuyo 

prestigio, tras la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial, no gozaba de buena 

salud18. En la actualidad, estas series son retransmitidas en abierto en 10 países 

africanos, especialmente en el norte del continente, además de ser accesibles por otros 

canales.  

 

Diplomacia religiosa 

Aunque el secularismo continúa siendo uno de los pilares del Estado, y así se refleja en 

la Constitución, resulta imprescindible matizar que la interpretación de este término en 

Turquía no coincide exactamente con la definición que de él se hace en otros lugares. Si 

el diccionario de la RAE define el secularismo como «independencia de los asuntos 

públicos en relación con los religiosos», en la Turquía moderna resulta más adecuado 

referirse a un tutelaje de la religión por el Estado que a una estricta separación de religión 

                                                            
16 YTB, disponible en https://turkiyeburslari.gov.tr/ (accedido en julio de 2020).  
17 ÇEVIK, Senem B., Turkish historical television series: public broadcasting of neo-Ottoman illusions, 
Southeast European and Black East Studies, Routledge, 27 de mayo de 2019.  
18 Dos productoras próximas al partido en el poder (AKP) destacan en la elaboración de series de esta 
temática: Es Film, productora de Payitaht: Abdulhamid, sobre sobre la vida de Abdulhamid II, sultán 
modélico desde la perspectiva del AKP; y Tekden Film, productora de Diriliş Ertuğrul (Resurrección), 
ambientada en la vida de Ertuğrul, padre de Osman I, fundador del Imperio otomano, ambas emitidas 
exclusivamente en el canal de TV estatal, TRT.  
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y Estado. Con esta finalidad, ya en 1924, el fundador de la República, Mustafa Kemal 

Atatürk, estableció la Dirección de Asuntos Religiosos (Diyanet), organización 

actualmente responsable, bajo la dirección de la Presidencia del República, de regular y 

controlar todos los asuntos religiosos del país.  

Desde esta perspectiva, el potencial de la Diyanet como instrumento de la política 

exterior del Estado no ha pasado desapercibido y su actividad con respecto a África ha 

ido en aumento al compás de otras instituciones del Estado. Además de financiar la 

construcción o rehabilitación de mezquitas, principalmente en países de mayoría 

musulmana, financiar proyectos propios de la cooperación y desarrollo, como la 

construcción de pozos de agua en Burkina Faso, Chad, Níger, Kenia, Sudan, Togo, 

Uganda y Zimbabue, o acometer la traducción a lenguas locales del Corán, la Diyanet 

ha celebrado una serie de cumbres (2006, 2011 y 2019) de líderes religiosos de hasta 

51 países africanos con la finalidad de estrechar lazos, promover la cooperación en 

cuestiones religiosas, educación religiosa, etc.19. 

Además de las actividades promovidas desde la Diyanet, otras fundaciones religiosas de 

la sociedad civil utilizan su carácter religioso para fundamentar sus actividades en países 

africanos, como la fundación Hudayi que, dedicada esencialmente a la educación, 

mantiene oficinas en 12 países. Aunque oficialmente son organizaciones no 

gubernamentales, difícilmente podrían operar al margen de la Diyanet.  

 

La dimensión económico-comercial 

Sin ningún género de dudas, la dimensión comercial es uno de los principales motores 

de la cooperación turcoafricana. Al amparo de la asociación estratégica antes 

mencionada, el Foro Económico y Comercial Turquía-África comenzó sus reuniones 

formales para la promoción del comercio bilateral, en noviembre de 2016, con la 

participación de altos funcionarios y empresarios de 49 países africanos. En octubre de 

este año 2020, está prevista la tercera de estas reuniones bienales, igualmente en 

                                                            
19 Declaración final de la 3ª Cumbre de líderes religiosos musulmanes africanos (3rd African Summit of 
Muslim Religious Leaders). Disponible en: https://www.diyanet.gov.tr/en-us/Content/PrintDetail/26049 
(accedido en agosto de 2020). .  
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Estambul, para la que se anticipa una numerosa participación, siempre que la COVID-

19 lo permita20. 

Desde Turquía, se hace un enorme esfuerzo para presentar la relación económica como 

igualmente beneficiosa para ambas partes, tratando de marcar una clara diferencia con 

los modelos de explotación que franceses y británicos impusieron durante la época 

colonial. En esta línea, Turquía ha establecido tratados de libre comercio con cinco 

países, acuerdos para evitar doble imposición con 13 y acuerdos para protección 

recíproca de inversiones con otros 3021. Estas relaciones comerciales se han reforzado 

con vuelos de Turkish Airlines, la compañía aérea estatal, a casi todos los países 

africanos, convirtiéndose a nivel mundial en la compañía que cubre un mayor número de 

destinos en África.  

A decir verdad, los primeros resultados del impulso político y las actividades de influencia 

que acabamos de analizar han comenzado a percibirse, de manera ventajosa para 

Turquía. Como se aprecia en la figura 2, Turquía ha conseguido invertir a su favor el 

balance comercial con África desde la puesta en marcha de estas políticas. En 2019, 

Sudáfrica era el único país con quien mantenía un saldo negativo, siendo el balance 

global claramente favorable.  

                                                            
20 Turkey-Africa Economic and Business Forum. Disponible en: http://www.turkeyafricaforum.org/ 
(accedido en julio de 2020).  
21 “Turkey to establish logistics centers in African countries”, Daily Sabah, 9 de diciembre de 2019. 
Disponible en: https://www.dailysabah.com/economy/2019/12/09/turkey-to-establish-logistics-centers-in-
african-countries (accedido en julio de 2020).  
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Figura 2. Balance comercial con África. Fuente. Turkish Statistical Institute. Elaboración propia.  

 

Pero estas cifras requieren contextualizarse. Si bien es cierto que el volumen comercial 

entre ambos bloques se ha multiplicado por cinco, desde el año 2001, y Erdoğan ha 

fijado el objetivo de incrementarlo hasta los 50 000 millones de dólares22, otro tanto ha 

ocurrido con el resto del mundo (figura 3).  

                                                            
22 We will increase our trade volume with African countries to $50 billion, web de la Presidencia de la 
República turca, 26 de enero de 2020, disponible en https://www.tccb.gov.tr/en/news/542/116415/-we-will-
increase-our-trade-volume-with-african-countries-to-50-billion- (accedido en julio de 2020).  
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Figura 3. Volumen comercial de Turquía con África y resto del mundo.  

Fuente. Turkish Statistical Institute. Elaboración propia.

 

Y si esto puede decirse del comercio en general, lo mismo puede afirmarse de las 

inversiones directas. En este caso, las cifras correspondientes a África palidecen cuando 

se comparan con otras áreas geográficas, como la europea (figura 4). Considerado en 

conjunto, no se aprecia especial énfasis en el área africana. 

 
Figura 4. Inversiones directas de Turquía en el exterior. Fuente. OCDE. Elaboración propia. 
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Por otro lado, analizado desde la perspectiva africana, Turquía continúa siendo un socio 

de menor entidad y sus relaciones comerciales son considerablemente más reducidas 

que las que otros países mantienen con el continente (figura 5), por lo que es de esperar 

que su influencia también lo sea.  

 
Figura 5. Inversión directa en África en 2017: principales inversores y Turquía. Fuente. UNCTAD. 

 

El talón de Aquiles de las aspiraciones de Turquía para consolidar su condición de 

potencia regional es la carencia de recursos energéticos, por lo que la cooperación en 

este sector es prioritaria. De esta manera, los recursos energéticos ocupan la primera 

posición en las importaciones de Turquía desde países africanos (figura 6). Además, en 

los últimos años, ha firmado acuerdos de cooperación energética con Camerún, Kenia, 

Níger, Nigeria y Sudán, a los que debemos añadir recientes acuerdos con la estatal 

argelina Sonatrach, para cooperación en el sector upstream de este país23, con el 

                                                            
23 “Algeria's Sonatrach signs upstream MOUs with Turkey's TPAO, Russia's Zarubezhneft”, S&P Global, 
16 de abril de 2020. Disponible en: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/natural-
gas/041620-algerias-sonatrach-signs-upstream-mous-with-turkeys-tpao-russias-zarubezhneft (accedido 
en julio de 2020).  
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Gobierno de Unidad Nacional (GNA) libio, para exploración de su zona económica 

exclusiva24, y con el somalí con la misma finalidad25.  

 

 
Figura 6. Importaciones de Turquía de países africanos.  

Fuente. Turkish Statistical Institute. Elaboración propia.

 

La dimensión de seguridad 

Las políticas desarrolladas sobre esta dimensión deben considerarse, en primera 

instancia, como complementarias a las anteriormente analizadas. En esa línea, Turquía 

ha desarrollado instrumentos típicos de la diplomacia de defensa, como son la 

cooperación de industrias de defensa, o la cooperación militar en sentido más amplio, 

incluyendo educación y formación militar, instrucción y adiestramiento, etc., 

estableciendo acuerdos de distinta índole con Argelia, Chad, Costa de Marfil, Gambia, 

Ghana, Guinea Ecuatorial, Libia, Mali, Mauritania, Níger, Nigeria, Senegal, Somalia, 

                                                            
24 “Turkey to launch oil exploration in East Med soon under pact with Libyan government”, Daily Sabah, 29 
de mayo de 2020. Disponible en: https://www.dailysabah.com/business/energy/turkey-to-launch-oil-
exploration-in-east-med-soon-under-pact-with-libyan-government (accedido en julio de 2020).  
25 “Somalia Invites Turkey To Explore For Offshore Oil”, OILPRICE.COM, 20 de enero de 2020. 
Disponible en: https://oilprice.com/Latest-Energy-News/World-News/Somalia-Invites-Turkey-To-Explore-
For-Offshore-Oil.html (accedido en agosto de 2020).  
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Sudán, Sudáfrica y Yibuti. Habida cuenta de la influencia que, en general, las Fuerzas 

Armadas ejercen en las políticas de los países africanos, es de esperar que el 

ascendiente que Turquía pueda ganar sobre oficiales de alta graduación acabe rindiendo 

frutos.  

Además de estas actuaciones clásicas de la diplomacia de la defensa, es preciso 

considerar el despliegue de contingentes militares en dos países del continente, Somalia 

y Libia, despliegue que se produce, no obstante, por motivos diferentes.  

En el primero de los casos, el despliegue de fuerzas no es sino la continuación natural 

de la política africana que hemos descrito a lo largo de este análisis. La sequía que, en 

2011, asoló Somalia, convertida ya en esos momentos en un Estado fallido, fue una 

ocasión propicia para mostrar al mundo el compromiso del Gobierno turco con el 

continente. La respuesta a la solicitud de ayuda del Gobierno somalí fue inmediata y el 

entonces primer ministro Erdoğan visitó el país acompañado de varios miembros de su 

gabinete que, además de comprometer más de 300 millones de dólares en ayuda 

humanitaria, se encargaron de poner en marcha toda la maquinaria de cooperación 

exterior, incluida la defensa. Ambos países firmaron, en abril de 2012, un Acuerdo de 

Cooperación en materia de adiestramiento y educación militar por el que el Gobierno 

turco se compromete a llevar a cabo la instrucción y adiestramiento de parte del Ejército 

Nacional Somalí, previendo la formación de cierto personal en Turquía. Un segundo 

acuerdo, en 2015, viene a complementar el anterior, esta vez sobre cooperación de 

industrias de defensa26.  

Al amparo de estos acuerdos, Turquía inauguraba, en septiembre de 2017, las 

instalaciones de la academia militar27 y centro de instrucción y adiestramiento28 

TURKSOM en Mogadiscio, donde unos 200 instructores turcos ya han completado la 

formación de más de 10 000 oficiales, suboficiales y tropa del Ejército somalí. El 

despliegue de personal militar turco en Somalia se limita al cumplimiento del contenido 

de estos acuerdos y las Fuerzas Armadas turcas no mantienen unidades sobre el terreno 

con misiones operativas. Por ello, y a pesar de que muchas veces se señala la presencia 

                                                            
26 ABDULLE, Abdulkarim y GURPINAR, Bulut, “Turkey's Engagement in Somalia: A Security Perspective”, 
Somali Studies: A Peer-Reviewed Academic Journal for Somali Studies, Volume 4, 2019, pp. 53-71.  
27 Formación de oficiales y suboficiales.  
28 Formación de tropa y adiestramiento de unidades.  
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militar turca como prueba del interés de Turquía en una expansión militar de tipo 

imperialista (neootomana), en realidad se trata de actuaciones de cooperación militar 

enmarcadas en la diplomacia de la defensa. 

Un objetivo distinto persigue su despliegue militar en Libia, con quien en noviembre de 

2019 firmó un memorándum de entendimiento (MoU, por sus siglas en inglés). Este MoU 

regula la cooperación militar de Turquía en cuestiones de apoyo técnico, asesoramiento, 

intercambios de información e inteligencia, formación y adiestramiento, equipamiento, 

industria de defensa y un largo etcétera de hasta 23 actividades entre las que, 

significativamente, no se incluye el despliegue de fuerzas combatientes29. Un segundo 

acuerdo firmado en agosto de 2020 contempla la formación de cuadros de mando para 

la transformación de las milicias al servicio del GNA en un auténtico ejército convencional 

con financiación aportada por Qatar30.  

En este caso, acceder a recursos energéticos, contener la influencia de Egipto en el norte 

de África y, sobre todo, contar con un fiel aliado en la disputa que Turquía mantiene con 

los países ribereños en el Mediterráneo oriental por la delimitación de los espacios 

marítimos de soberanía, son las cuestiones fundamentales por las que Turquía ha optado 

por el apoyo decidido, incluido el militar, del Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN)31.  

Este apoyo ha sido suficiente para revertir el curso de la guerra civil en Libia, frenando 

el impulso de la ofensiva iniciada en abril de 2019 por el mariscal Khalifa Haftar. Pero, a 

pesar de estar dando frutos, es esta una estrategia no carente de riesgos entre los que, 

quizá, la sobreextensión es el más preocupante. Una evolución desfavorable de la 

situación militar en Libia puede arrastrar a Turquía a una mayor implicación en el país de 

manera forzada, en momentos en que la exigencia de recursos militares en sus fronteras, 

especialmente en Siria, es elevada. En esas circunstancias, no solo peligraría su 

estrategia mediterránea, sino prácticamente toda la estrategia de seguridad en sus 

fronteras. 

                                                            
29 Memorandum of Understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government 
of National Accord-State of Libya on Security and Military Cooperation, Estambul, 27 de noviembre de 
2019.  
30 Algunas fuentes han especulado con la posibilidad de que este acuerdo incluya una cláusula que 
permitiría utilizar el puerto de Misrata como base naval durante los próximos 99 años. 
31 SÁNCHEZ TAPIA, Felipe. ¿Qué busca Turquía en Libia? Documento de Análisis IEEE 6/2020. 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA06_2020FELSAN_TurquiaLibia.pdf 
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Etiopía es otro de los países que podría ser objeto de una próxima militarización de la 

política africana de Turquía, al igual que Sudán, pues una alianza con ellos resultaría de 

gran utilidad para bloquear la influencia de Egipto por la región. La búsqueda de aliados 

del primero de ellos, en su disputa con Egipto por la construcción de la presa 

Renaissance en aguas del Nilo, ofrece oportunidades innegables para Turquía que, a 

buen seguro, no dejará escapar.  

Algo más complicado se presenta el panorama en Sudán, donde hasta 2019 había 

logrado considerables éxitos, incluyendo el derecho a la reconstrucción de la isla de 

Suakin, un importante puerto otomano de los siglos XV a XIX en las orillas del mar Rojo 

que muchos analistas han considerado de potencial uso militar. Pero la caída del régimen 

de Omar al-Bashir ha enfriado estas aspiraciones. Además, el nuevo régimen sudanés 

parece buscar una formalización de sus relaciones con EE. UU. con carácter prioritario, 

lo que, de conseguirse, sin duda limitaría la influencia turca en la región.  

La cooperación militar también ha tenido cierto desarrollo en el plano multilateral, aunque 

la presencia de Turquía en esta modalidad es poco menos que testimonial. Su 

contribución a misiones de mantenimiento de la paz de la ONU en África es poco 

significativa32, siendo algo más notable su participación en misiones de seguridad 

marítima y lucha contra la piratería en el Mediterráneo (SNMG 2 de la OTAN) y golfo de 

Adén33.  

Por otro lado, en los últimos años, África parece haber ganado cierto interés como zona 

objetivo de la industria turca de defensa, que ha exportado vehículos blindados a Burkina 

Faso (60), Chad (20), Ghana (30), Libia (13), Mauritania (18), Nigeria (204), Ruanda (76), 

Senegal (25) y Túnez (170)34. Además, en consonancia con las alianzas forjadas por 

Turquía en el Magreb condicionadas por el incremento de la tensión en Libia, desde el 

                                                            
32 A 30 de junio de 2020 aporta 22 efectivos policiales a la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas 
en la República de Sudán del Sur, UNMISS, 19 a la operación híbrida de la Unión Africana y las 
Naciones Unidas en Darfur, UNAMID, 3 a la misión en la República Democrática del Congo, MONUSCO 
y 1 experto a la misión en Somalia, UNSOM-UN Peacekeeping. Disponible en: 
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors (accedido en julio de 2020). 
33 Fuerzas Marítimas Combinadas (CMF, por sus siglas en inglés) que incluye a fuerzas navales de 33 
países, ejerciendo desde julio de 2020 el mando de la Task Force 151 -CTF-151. Combined Maritime 
Forces (CMF). Disponible en: https://combinedmaritimeforces.com/ctf-151-counter-piracy/ (accedido en 
julio de 2020).  
34 SIPRI.  
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año 2019, se incluyen también exportaciones de UAV armados al Gobierno de Acuerdo 

Nacional (GAN) libio e inhibidores tipo KANGAL y KIPRI a Túnez, que además está 

considerando la adquisición de UAV armados35. Pero, al igual que ocurría en la 

dimensión económico/comercial, las cifras de exportaciones de material militar a África 

deben ser contextualizadas, pues son poco significativas cuando se comparan con las 

exportaciones globales de la industria turca de defensa (figura 7).  

 
Figura 7. Exportaciones de armamento y material de defensa a países africanos.  

Fuente. SIPRI. Elaboración propia.

 

Conclusión 

Es habitual atribuir la política africana de Turquía de las últimas décadas al intento de 

reestablecer la influencia del espíritu imperial, o neootomanismo, que constituiría el hilo 

conductor de la política exterior turca. Ciertamente, la influencia y prestigio de los que, 

en épocas pasadas, gozó el Imperio otomano son objeto de emulación para la Turquía 

moderna, pero limitar la expansión por el continente africano a la recuperación de un 

prestigio perdido sería ciertamente reduccionista y, sin restar importancia a estas 

motivaciones de tipo emocional, resulta imprescindible considerar otros factores.  

                                                            
35 Del tipo ANKA y BAYRAKTAR - Gros contrat pour Aselsan en Tunisie, MENADEFENSE, 15 de abril de 
2020. Disponible en: https://www.menadefense.net/afnord/gros-contrat-pour-aselsan-en-tunisie/ (accedido 
en agosto de 2020). 
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El deterioro de las relaciones de Turquía con potencias tradicionales y, en particular, la 

Unión Europea, ha sido un poderoso catalizador que ha incentivado la búsqueda de 

alternativas, entre las que África se ha presentado como una magnífica oportunidad. De 

esta manera, desde mediados de la pasada década, Turquía ha llevado a cabo una 

intensa actividad política y diplomática con países y organizaciones regionales africanas, 

articulando una ambiciosa estrategia mediante la que pretende presentar una imagen de 

nación comprometida con el desarrollo y la cooperación que contrasta con las políticas 

extractivas de las que, en otras épocas y aún en la actualidad, han hecho gala las 

potencias europeas.  

Es al amparo de esta estrategia que Turquía ha podido expandir tanto inversiones 

directas como el comercio bilateral con los países africanos, abriendo grandes 

expectativas para las empresas exportadoras turcas. El balance es, sin duda, 

prometedor, pero por impresionante que a simple vista pueda parecer, los datos indican 

que África continúa siendo para Turquía un área de interés secundario, muy por detrás 

de un espacio europeo que acapara el interés tanto de empresas como del propio Estado 

turco. Las cifras son, simplemente, más de diez veces superiores, muestra de que la 

retórica oficial no siempre va acompañada por hechos sobre el terreno. 

En el norte del continente deben considerarse, además, otras motivaciones que más 

tienen que ver con su visión sobre su seguridad que con cuestiones de prestigio. Es el 

caso de Libia, escenario que para Turquía no es sino una continuación de la cuenca 

oriental del Mediterráneo donde la disputa sobre la delimitación de los espacios de 

soberanía ha elevado la tensión entre Turquía y sus vecinos a niveles preocupantes. Es 

una intervención no carente de riesgos y la evolución de acontecimientos, tanto en esta 

área geográfica como en la vecina Siria, puede acabar comprometiendo las capacidades 

de una potencia regional con recursos limitados.  
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La política africana de Turquía es una estrategia dirigida y coordinada desde las más 

altas instancias del Estado que únicamente dará frutos a largo plazo. El éxito de una 

empresa de este tipo no está ni mucho menos garantizado. Y ello depende tanto de 

factores internos como externos. En el plano interno dependerá tanto de la permanencia 

en el poder de quienes la han iniciado o de la voluntad de quien les pueda suceder en el 

futuro como de la capacidad del país para llevarla a cabo de manera eficaz. Y, en el 

plano externo, hay que contar con el concurso de otras potencias cuyos intereses puedan 

colisionar con los propios. Son muchos los riesgos e incertidumbres a los que Turquía 

se enfrenta en esta empresa, pero en geopolítica, quien no arriesga no puede ganar.  

   

 
 
 

 Felipe Sánchez Tapia*
Coronel. Analista del IEEE 
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Resumen: 

En la última década, China se ha convertido en el socio económico más importante de 

África subsahariana. En el ámbito del comercio, de la inversión, de la financiación de 

infraestructuras o de la ayuda al desarrollo, ningún otro país tiene un compromiso tan 

amplio con la región. Pero África subsahariana no es una realidad homogénea, es una 

región compuesta por medio centenar de Estados, cada uno con su singular 

idiosincrasia, con distintas modalidades de organización política y económica, con unas 

particulares circunstancias geográficas y demográficas, con diferentes tipos de recursos 

naturales y con desiguales niveles de desarrollo. Cabe entonces preguntarse: ¿en qué 

países de África subsahariana la presencia de China es más patente?, ¿cuáles son los 

Estados que más atraen la atención de las inversiones y de los intereses de Pekín?, 

¿qué está haciendo en concreto el gigante asiático en estos países? 

 

Palabras clave: 

China, África subsahariana, FOCAC, Ghana, Tanzania, Sudáfrica, Angola, Nigeria, 

Etiopía, Zambia, Zimbabue, Kenia, República Democrática del Congo. 
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China and Africa, a geopolitical pairing that works 

Abstract: 

In the last decade, China has become sub-Saharan Africa's most important economic 

partner. In the areas of trade, investment, infrastructure financing and development aid, 

no other country has such a wide-ranging commitment to the region. But Sub-Saharan 

Africa is not a homogenous reality; it is a region made up of some fifty states, each with 

its own unique idiosyncrasies, different forms of political and economic organisation, 

particular geographic and demographic circumstances, varying types of natural resources 

and unequal levels of development. In which sub-Saharan African countries is China's 

presence most evident? Which states are attracting the most investment and interest from 

the Asian giant? And what is the Asian giant actually doing in these countries? 

 

Key words: 

China, Sub-Saharan Africa, FOCAC, Ghana, Tanzania, South Africa, Angola, Nigeria, 

Ethiopia, Zambia, Zimbabwe, Kenya, DRC 
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Introducción 

China y África subsahariana son un maridaje satisfactorio, un matrimonio de 

conveniencia entre un poderoso heredero al trono global y una noble doncella que viene 

acompañada de una generosa dote; una relación planificada pero que no ha sido óbice 

para que surja el amor. Y como todo matrimonio que funciona tiene sus momentos dulces 

y sus momentos de fricción y desencuentro. 

China se considera a sí misma el mayor país en desarrollo del mundo y África 

subsahariana es la región con el mayor número de países en desarrollo. El hecho de 

compartir intereses y metas en algunos casos similares ha propiciado un acercamiento 

entre China y África subsahariana durante los últimos veinte años. La diplomacia china 

tiende a clasificar el mundo en dos grupos: los «países occidentales» y el resto. Los 

primeros se perciben como críticos con China y, por tanto, no son los socios naturales 

de Pekín. El resto se compone principalmente de países en desarrollo y emergentes, 

considerados como la red de amigos1. En la última década, China se ha convertido en el 

socio económico más importante de la región. En el ámbito del comercio, de la inversión, 

de la financiación de infraestructuras o de la ayuda al desarrollo, ningún otro país tiene 

un compromiso tan amplio con África. 

Denis Sassou Nguesso, presidente de la República del Congo, defendía en el Foro para 

la Cooperación entre China y África (FOCAC) celebrado en Pekín en 2018: «Creemos 

que estamos en el camino correcto, no solo el Congo sino toda África. Los pueblos chino 

y africano a lo largo de la historia han vivido situaciones casi similares y hoy han optado 

por caminar juntos por el desarrollo y el bienestar económico y social»2. 

El principal mecanismo de cooperación entre ambos territorios es el Foro para la 

Cooperación entre China y África (FOCAC), fundado en el año 2000. Se trata de una 

estructura de diálogo y cooperación a varios niveles, como conferencias ministeriales, 

reuniones de altos funcionarios o conferencias de empresarios. El FOCAC cuenta 

actualmente con 55 miembros: China, los 53 países africanos que mantienen relaciones 

                                                            
1 EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES. «China and the battle of coalitions», Chaillot Paper, n.o 
174. 6 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.iss.europa.eu/content/china-and-battle-coalitions 
2 CHINA NEWS SERVICE. «Presidents of African nations hail cooperation». 4 de septiembre de 2018. Disponible en: 
http://www.ecns.cn/news/politics/2018-09-04/detail-ifyxpqun1873984.shtml 
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diplomáticas con China —todos menos Eswatini— y la Comisión de la Unión Africana 

(UA). 

La importancia de África para el actual Ejecutivo chino quedó en evidencia cuando en 

marzo de 2013 Xi Jinping eligió África para su primera visita oficial al extranjero tras 

asumir el cargo de jefe de Estado. Era la primera vez que un presidente chino escogía 

este continente como destino de su primer desplazamiento oficial. 

Por otro lado, la rivalidad entre las potencias para proyectar su influencia en África, que 

se ha convertido en una importante variable en la dinámica política y económica del 

continente, se ha intensificado como consecuencia del aumento del comercio y las 

inversiones chinas en las últimas dos décadas. Existe un creciente interés en invertir en 

África por parte de otros actores mundiales, como Japón e India, interesados en los 

recursos naturales no explotados del continente, o países del Golfo, como los Emiratos 

Árabes Unidos y Arabia Saudí, que han intensificado sus inversiones especialmente en 

el ámbito de la construcción de nuevos puertos3. 

 

La especial relación entre China y África: mucha cooperación pero también 
desencuentros 

El volumen del comercio bilateral entre China y África era de solo 12 millones de dólares 

en 1950, ascendió a 100 millones en 1960 y superó los 1.000 millones en 1980. Tras 

alcanzar los 10.000 millones en 2000, ha mantenido ese impulso de rápido crecimiento. 

En 2008 superó los 100.000 millones de dólares, de los cuales 50.800 millones 

correspondían a las exportaciones de China a África y 56.000 millones a las 

importaciones de África. Aunque en 2009 el volumen de comercio entre China y África 

se redujo a 91.070 millones de dólares como resultado de la crisis financiera 

internacional, ese año, por primera vez, el gigante asiático se convertía en el mayor socio 

comercial del continente africano4. Ahora bien, si tomamos la Unión Europea (UE) en su 

                                                            
3 EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY STUDIES. «African Futures 2030. Free trade, peace and 
prosperity», Chaillot Paper, n.o 164. 2 de junio de 2021. Disponible en: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-
/publication/56a504b3-c413-11eb-a925-01aa75ed71a1  
4 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. «China-Africa 
Economic and Trade Cooperation». 23 de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7107834.htm  
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conjunto, esta es el primer socio comercial de África en cuanto a las exportaciones; si 

desagregamos por países el destino de las exportaciones, el primero es China5. 

La proporción del comercio de África con China respecto al total del comercio exterior 

del continente ha seguido aumentando y en 2020 la cifra ha superado el 21 %6. El 

Gobierno chino calcula que el intercambio comercial alcanzará los 300.000 millones de 

dólares en 20357. 

A pesar del discurso chino en favor de la transformación estructural del patrón de los 

intercambios comerciales China-África, el modelo sigue consistiendo esencialmente en 

que desde África se exportan materias primas hacia China y de China se importan 

mercancías elaboradas, como productos electrónicos o material de transporte8. 

La Zona de Cooperación Económica y Comercial Zambia-China fue la primera 

establecida por China fuera de sus fronteras. Actualmente hay un total de 25 zonas de 

cooperación económica y comercial chinas establecidas en 16 países africanos9. Por 

otro lado, el Tratado de Libre Comercio entre China y Mauricio, que entró en vigor el 1 

de enero de 2021, ha sido el primero —y de momento el único— entre China y un país 

africano. 

En materia de inversión y financiación, China comenzó a invertir en África en la década 

de 1980, a pequeña escala al principio. En la década de 1990 incrementó la inversión, 

ampliando los campos y diversificando los enfoques. Desde el año 2000 la inversión ha 

crecido rápidamente y en 2010 ya había ascendido a 9.930 millones de dólares10. 

China respalda a las empresas que deciden invertir en África proporcionando apoyo a la 

financiación. La inversión abarca una amplia gama de campos, como la minería, el 

                                                            
5 COLOM JAÉN, Artur. «El impacto de China en la economía política de África en el siglo XXI», Revista Idees, n.o 56. 
28 de enero de 2022. Disponible en: https://revistaidees.cat/es/el-impacto-de-china-en-la-economia-politica-de-africa-
en-el-siglo-xxi/  
6 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China and Africa 
in the new era. A partnership of equals». 26 de noviembre de 2021. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202111/t20211126_10453904.html 
7 MINISTERIO DE COMERCIO DE CHINA. «China-Africa Cooperation Vision 2035». Diciembre de 2021. Disponible 
en: http://focac.org.cn/focacdakar/eng/hyqk_1/202112/t20211210_10466585.htm 
8 COLOM JAÉN, Artur. «El impacto de China en la economía política de África en el siglo XXI», Revista Idees, n.o 56. 
28 de enero de 2022. Disponible en: https://revistaidees.cat/es/el-impacto-de-china-en-la-economia-politica-de-africa-
en-el-siglo-xxi/ 
9 SECRETARIAT OF THE CHINA-AFRICA ECONOMIC AND TRADE EXPO. China-Africa Economic and Trade 
Relationship Annual Report 2021. Disponible en: https://caidev.org.cn/news/1153  
10 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China-Africa 
Economic and Trade Cooperation». 23 de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7107834.htm  
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procesamiento y la fundición de minerales, la fabricación de equipos, la agricultura, la 

producción de electrodomésticos, los servicios de aviación, la medicina o la economía 

digital. En 2014, el Banco Popular de China y el Banco Africano de Desarrollo 

establecieron un fondo de cofinanciación de 2.000 millones de dólares, conocido como 

Fondo para el Crecimiento Conjunto de África (AGTF). A finales de octubre de 2021, el 

AGTF había comprometido 1.140 millones de dólares para 36 proyectos en 19 países. 

Por otro lado, en la Cumbre del FOCAC de Johannesburgo celebrada en 2015 el 

presidente Xi anunció que China inyectaría capital adicional en el Fondo de Desarrollo 

China-África (CADFund) que se había creado en 2006, con lo que su valor aumentaría 

hasta los 10.000 millones de dólares. En 2021, el CADFund había invertido más de 5.500 

millones de dólares en 37 países y había promovido 26.000 millones de dólares de 

inversión y financiación de empresas chinas en África. China ha establecido en el 

continente más de 3.500 empresas, convirtiendo así a estas compañías privadas en una 

de las principales fuerzas inversoras. Según el Gobierno chino, más del 80 % de los 

empleados de estas empresas son locales y se han creado millones de puestos de 

trabajo11. 

 
 

Figura 1. El señor Wood nació en Shanghái en 1948 y llegó a Nigeria a finales de los años 70, donde puso en 
marcha un imperio industrial que incluye unas quince fábricas con más de 1.600 trabajadores, empresas de 

construcción, hoteles y restaurantes.  
Fuente: https://we-make-money-not-art.com/paolo_woods/ 

                                                            
11 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China and Africa 
in the new era. A partnership of equals». 26 de noviembre de 2021. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202111/t20211126_10453904.html 



701

b
ie

3

China y África, un maridaje geopolítico que funciona (reedición) 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  54/2023  7 

En lo que a infraestructuras se refiere, la incursión de China en África comenzó con la 

construcción del ferrocarril Tanzania-Zambia en la década de 1970. El proyecto se 

convirtió en el símbolo de la contribución del gigante asiático al desarrollo económico 

africano. Cuarenta años después, en 2010, China ya había proporcionado ayuda para la 

construcción de más de 500 proyectos de infraestructuras en África12. 

El valor de los contratos de los nuevos proyectos de construcción de infraestructuras de 

China en el continente ascendió a 67.900 millones de dólares en 2020, lo que supuso un 

aumento del 21,4 % con respecto al año anterior, según el Informe anual 2021 sobre las 

relaciones económicas y comerciales entre China y África13. Los proyectos ejecutados 

por empresas chinas representaban en 2020 el 31,4 % de todos los proyectos del 

continente africano. Aunque en 2021 ese mismo porcentaje descendió hasta el 27,1 %, 

el gigante asiático sigue liderando la construcción de infraestructuras14. 

La financiación china para proyectos de infraestructura se ha producido principalmente 

a través de dos bancos: el China Ex-Im Bank y el China Development Bank. El primero 

ha proporcionado el 67 % y el segundo el 13 % de los préstamos chinos a los países 

africanos desde el año 2000 hasta el 201515. 

En las últimas dos décadas las empresas chinas han utilizado diversos fondos para 

construir y mejorar más de 10.000 kilómetros de ferrocarriles, casi 100.000 kilómetros de 

carreteras, casi 1.000 puentes, 100 puertos y 66.000 kilómetros de transmisión y 

distribución de energía16. En los últimos años, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (Belt and 

Road Initiative, BRI) ha favorecido el aumento del número de proyectos para mejorar e 

incrementar la conectividad entre China y África. 

 

                                                            
12 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China-Africa 
Economic and Trade Cooperation». 23 de diciembre de 2010. Disponible en: 
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7107834.htm 
13 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Contract value of 
China’s infrastructure construction in Africa soars». 26 de septiembre de 2021. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202109/26/content_WS614fdf58c6d0df57f98e0de6.html  
14 DELOITTE. African Construction Trends Report 2021. Disponible en: 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/energy-resources/za-African-Construction-Trends-
2021-report.pdf  
15 CHINA AFRICA RESEARCH INITIATIVE. «Challenges of and opportunities from the commodity price slump», 
Economic Bulletin, n.o 1/2017. Disponible en: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248241/1/sais-cari_economic-
bulletin_01-2017.pdf  
16 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China and Africa 
in the new era. A partnership of equals». 26 de noviembre de 2021. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/2649_665393/202111/t20211126_10453904.html 
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Figura 2. One belt, One Road  
Fuente: 

https://www.lowyinstitute.org/sites/default/files/documents/Understanding%20China%E2%80%99s%20Belt%20and%
20Road%20Initiative_WEB_1.pdf 

 

Los proyectos de la BRI están relacionados principalmente con el desarrollo de 

infraestructuras en los sectores del transporte, la energía, la minería, las tecnologías de 

la información y las comunicaciones, pero también abarcan parques industriales, zonas 

económicas especiales, el turismo y el desarrollo urbano. Muchos de los proyectos de la 

marca BRI ya se habían iniciado antes de 2013, pero cobraron un nuevo impulso con 

esta iniciativa17. 

Sin embargo, algunos países africanos están suspendiendo o examinando los contratos 

con empresas chinas. Así, en julio de 2020 el Tribunal Superior de Kenia ordenó la 

anulación de un contrato de 3.200 millones de dólares entre Kenia y China para la 

construcción del Ferrocarril de Vía Estándar, afirmando que el proyecto era ilegal porque 

                                                            
17 BELT AND ROAD INITIATIVE. «BRI Projects». Disponible en: https://www.beltroad-initiative.com/projects/  
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no cumplía las leyes de contratación pública del país. Por su parte, Ghana desechó en 

2020 un contrato de 236 millones de dólares con la empresa Beijing Everyway Traffic 

and Lighting Tech para desarrollar un sistema inteligente de gestión del tráfico. El 

Ejecutivo ghanés consideraba que el trabajo de Everyway Traffic and Lightening Tech no 

era satisfactorio y canceló el proyecto directamente18. 

El presidente de la República Democrática del Congo (RDC), Félix Tshisekedi, ha pedido 

que se revisen los contratos mineros firmados con China en 2008. Tshisekedi afirmó que 

quiere conseguir acuerdos más justos y que aquellos con quienes su país firmó contratos 

«se están enriqueciendo mientras el pueblo de la RDC sigue siendo pobre». En Sierra 

Leona, el aeropuerto de 400 millones de dólares financiado por China en las afueras de 

la capital, Freetown, se habría completado este año 2022 si el Gobierno no hubiera 

desechado el proyecto. El megaproyecto fue encargado por el anterior presidente de 

Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, pero el actual presidente del país, Julius Maada Bio, 

consideró que era inviable. En su lugar, propuso la renovación del actual aeropuerto 

internacional19. 

 

La trampa de la deuda 

Un informe de la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad 

Johns Hopkins defiende que países africanos están suspendiendo muchos de los 

proyectos liderados por China porque no pueden pagar sus préstamos. Según el diario 

Singapore Post, detrás de la renuncia hay un hecho común: la corrupción. Se afirma que 

muchos de los contratos se firmaron sobornando a las autoridades locales. Además, no 

se realizaba una evaluación objetiva de los proyectos antes de su ejecución. Pekín habría 

estado más interesada en desembolsar préstamos que en analizar las consecuencias 

económicas y la utilidad del proyecto para el país receptor20. Esto hace que los analistas 

adviertan sobre las trampas de la deuda, e incluso que algunos lleguen a calificar lo que 

                                                            
18 INTERNATIONAL INSTITUTE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT. «Chinese Investment in Africa Rises as 
Project Values and Bilateral Trade Decline». 25 de octubre 2021. Disponible en: https://www.iisd.org/articles/chinese-
investment-africa-bilateral-trade-decline 
19 ASKARI, Yusara. «Elephant in the room: African countries cancel China-led projects», The Singapore Post. 20 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://thesingaporepost.com/2021/09/20/elephant-in-the-room-african-countries-
cancel-china-led-projects/ 
20 Idem. 
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está haciendo China como una nueva forma de colonialismo21. Este consistiría en que 

las autoridades chinas ofrecen préstamos e infraestructura a cambio de petróleo, 

minerales y tierras agrícolas con el fin de sostener el crecimiento del gigante asiático. 

Como una extensión de este planteamiento, se llega a afirmar que las inyecciones 

financieras de China en países africanos responden a la lógica de atraparlos en una 

espiral de deuda para acabar dominándolos (debt-trap diplomacy)22. 

Una investigación publicada en 2021 por Anna Gelpern, profesora de la Universidad de 

Georgetown, ha analizado la estructura de préstamos chinos a países africanos y otros 

países en vías de desarrollo. Según la autora, Pekín es un «hábil» prestamista. Los 

contratos chinos contienen garantías de reembolso más elaboradas que las de otros 

actores del mercado de crédito oficial. Además, contienen cláusulas que garantizan a los 

prestamistas chinos ventajas respecto a otros posibles acreedores. Así, se acuerda que 

la deuda específica contraída no puede ser objeto de reestructuración colectiva. Los 

contratos chinos contienen también cláusulas de confidencialidad que impiden a los 

prestatarios revelar las condiciones o incluso la existencia de la misma deuda. O 

cláusulas que permiten, potencialmente, influir en las decisiones políticas de los 

deudores o controlar sus cuentas de ingresos23. 

Los cinco principales acreedores de África desde 2015 son los tenedores de bonos (que 

representaban el 27 % de la deuda externa del continente a finales de 2019): China 

(13 %), el Banco Mundial (12 %), el Banco Africano de Desarrollo (7 %) y otros 

prestamistas multilaterales (7 %). Los cinco principales acreedores bilaterales de África 

son China (13 %), Estados Unidos (4 %), Francia (2,9 %), Arabia Saudí (2,5 %) y el 

Reino Unido (2,4 %). Otros acreedores importantes son Alemania (2 %), Japón (1,7 %), 

Kuwait (1,6 %), Emiratos Árabes Unidos (1,5 %), India (0,7 %) e Italia (0,6 %)24. 

Sin embargo, en 2020 los préstamos chinos a los Gobiernos africanos cayeron un 78 % 

respecto al año anterior, hasta los 1.900 millones de dólares, el nivel más bajo desde 

                                                            
21 SHEPARD, Wade. «What China Is Really Up To In Africa», Forbes. 3 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-in-africa/?sh=13703feb5930  
22 COLOM JAÉN, Artur. «El impacto de China en la economía política de África en el siglo XXI», Revista Idees, n.o 56. 
28 de enero de 2022. Disponible en: https://revistaidees.cat/es/el-impacto-de-china-en-la-economia-politica-de-africa-
en-el-siglo-xxi/ 
23 STEIN, Peter y UDDHAMMAR, Emil. «China in Africa: The Role of Trade, Investments, and Loans Amidst Shifting 
Geopolitical Ambitions», Occasional Papers. Observer Research Foundation. 25 de agosto de 2021. Disponible en: 
https://www.orfonline.org/research/china-in-africa/  
24 AFRICAN DEVELOPMENT BANK. African Economic Outlook 2021. 12 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2021  
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2004, según un informe del Centro de Políticas de Desarrollo Global de la Universidad 

de Boston. La primera explicación es que el impacto del coronavirus habría desanimado 

a los países del continente a pedir préstamos. «Los efectos de la  

COVID-19 en las economías africanas y un descenso global de la capacidad de préstamo 

de China pueden explicar una caída tan drástica de los préstamos chinos a África en 

2020», explican los analistas25. Con el estallido de la pandemia, muchos de los 

programas de préstamo se han tenido que redefinir y las autoridades chinas han tenido 

que dedicar recursos a operaciones urgentes de renegociación de la deuda de países 

africanos. 

Otra de las críticas que se hace a la omnipresencia de China en el continente es la 

sospecha de que el gigante asiático utiliza las infraestructuras en cuya construcción 

colabora para desarrollar labores de espionaje. Así, en 2018, la UA acusó a China de 

infiltrarse en la red informática de su sede en Adís Abeba para robar datos confidenciales. 

Esta acción habría sido posible gracias a que fue la propia China quien construyó la sede. 

Según una investigación de la Fundación Heritage, en los últimos años China ha 

construido o renovado casi 200 edificios gubernamentales, ha regalado lotes de 

ordenadores a los Gobiernos africanos y ha construido redes de telecomunicaciones 

«seguras» que dan a Pekín la oportunidad de ejercer una vigilancia sin precedentes en 

el continente. El informe defiende que los proyectos de construcción de China son un 

caballo de Troya para espiar a los Gobiernos africanos26. 

Sin embargo, hay datos que parecen apuntar a que la inversión china en África es un 

fenómeno más orientado al mercado de lo que se suele interpretar. Así, según un informe 

publicado por McKinsey, alrededor del 90 % de las empresas chinas que operan en el 

continente son de propiedad privada, lo que podría poner en duda la noción de un 

impulso inversor monolítico y coordinado por el Estado. Aunque las empresas estatales 

tienden a ser más grandes, sobre todo en sectores como la energía y las infraestructuras, 

                                                            
25 LE POINT. «Les prêts chinois à l'Afrique à leur plus bas niveau depuis 16 ans». 26 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.lepoint.fr/afrique/les-prets-chinois-a-l-afrique-a-leur-plus-bas-niveau-en-16-ans-26-04-2022-
2473472_3826.php  
26 GRAMER, Robbie, DETSCH, Jack y HAVERTY, Dan. «China’s Building Projects in Africa Are a Spymaster’s 
Dream», Foreign Policy. 21 de mayo de 2020. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2020/05/21/china-infrastructure-
projects-africa-surveillance-spymaster-dream/  
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existe un elevadísimo número de empresas privadas chinas que trabajarían únicamente 

para obtener sus propios beneficios sin tener en cuenta las ambiciones del Gobierno27. 

En cualquier caso, resulta difícil separar las intenciones comerciales de China en África 

de las estratégicas, ya que, en muchos casos, ambas se solapan. La internacionalización 

de las empresas chinas de construcción y tecnologías de la información, así como la 

construcción de infraestructuras para extraer y exportar mejor los recursos africanos, son 

preocupaciones fundamentales para Pekín. Así pues, aunque las infraestructuras que se 

construyen sobre el terreno no estén necesariamente orquestadas por el Ejecutivo, en 

última instancia responden a los intereses geoeconómicos más amplios de China28. 

 

Los celos de Occidente 

La presencia china en África ha sido en ocasiones percibida con preocupación desde los 

países occidentales, que han visto desplazada su hegemonía en el continente en favor 

del gigante asiático29. Europa y Estados Unidos estarían viendo amenazada su posición 

preeminente con respecto a la definición de las políticas públicas en el continente. Desde 

otras posiciones, la creciente presencia china es concebida como una oportunidad para 

romper el cuasimonopolio occidental de las ideas, las estrategias y las inversiones en el 

continente. Desde este punto de vista, el modelo chino de desarrollo es percibido como 

una alternativa al dominio de las estrategias neoliberales de las últimas tres o cuatro 

décadas, y que tan poco habrían aportado en términos de reducción de la pobreza y 

transformación estructural30. 

El proyecto BRI ha empujado a Estados Unidos a implementar su propia estrategia para 

fortalecer el estatus de las empresas norteamericanas en la región. Así, Estados Unidos 

ha intensificado su presencia en África a través de la International Development Finance 

Corporation (IDFC) que, con una dotación inicial de 60.000 millones de dólares, está 

                                                            
27 JAYARAM, Kartik, KASSIRI, Omid y YUAN SUN, Irene. «The closest look yet at Chinese economic engagement in 
Africa». McKinsey. 28 de junio de 2017. Disponible en: https://www.mckinsey.com/featured-insights/middle-east-and-
africa/the-closest-look-yet-at-chinese-economic-engagement-in-africa  
28 SHEPARD, Wade. «What China Is Really Up To In Africa», Forbes. 3 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-in-africa/?sh=13703feb5930 
29 ELCOATE, Arran. «Mines, Money, Mandarin: China in Zambia», The Diplomat. Octubre de 2018. Disponible en: 
https://thediplomat.com/2018/10/mines-money-mandarin-china-in-zambia/  
30 COLOM JAÉN, Artur. «El impacto de China en la economía política de África en el siglo XXI», Revista Idees, n.o 56. 
28 de enero de 2022. Disponible en: https://revistaidees.cat/es/el-impacto-de-china-en-la-economia-politica-de-africa-
en-el-siglo-xxi/  
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financiando proyectos de infraestructuras que favorezcan la presencia y la inversión de 

las empresas norteamericanas en el continente africano31. 

Por su parte, la Unión Europea está trabajando en un paquete de financiación de 22.700 

millones de dólares para apoyar redes de transporte africanas, así como proyectos 

energéticos, digitales, educativos y sanitarios para contrarrestar la penetración de China 

en el continente32. 

 

¿Qué hace China en África y dónde? 

Pero África subsahariana no es una realidad homogénea, es una región compuesta por 

medio centenar de Estados, cada uno con su singular idiosincrasia, con distintas 

modalidades de organización política y económica, con unas particulares circunstancias 

geográficas y demográficas, con diferentes tipos de recursos naturales y con desiguales 

niveles de desarrollo. Cabe entonces preguntarse: ¿en qué países de África 

subsahariana la presencia de China es más patente?, ¿cuáles son los Estados que más 

atraen la atención de las inversiones y de los intereses del gigante asiático?, ¿qué está 

haciendo en concreto China en estos países? Si se utiliza como criterio de selección de 

los países la inversión acumulada realizada por China durante el periodo del que se 

manejan datos33 (2003-2020), los veinte países de África subsahariana que más 

inversión han recibido de Pekín son: 

País Ranking 
Inversión acumulada 

en millones de 
dólares(2003-2020) 

Población 

Sudáfrica 1 7.728,88   56.978.635 

R. D. Congo 2 3.957,07 105.044.646 

Zambia 3 3.428,63   19.077.816 

Nigeria 4 2.963,98 219.463.862 

Kenia 5 2.416,56   54.685.051 

                                                            
31 FALEG, Giovanni (ed.). African Futures 2030. Free trade, peace and prosperity, Chaillot Paper, n.o 164. European 
Union Institute for Security Studies. Febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_164.pdf  
32 VALERO, Jorge. «EU Eyes €20 Billion for Plan to Take On China in Africa», Bloomberg. 12 de febrero de 2022. 
Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-02-12/eu-eyes-20-billion-euros-for-plan-to-take-on-
china-in-africa  
33 Los datos utilizados para construir la tabla han sido recopilados por la School of Advanced International Studies 
(Johns Hopkins University) de la fuente gubernamental china: The Statistical Bulletin of China's Outward Foreign Direct 
Investment (disponible en: http://fec.mofcom.gov.cn/article/tjsj/).  
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Etiopia 6 2.267,87 110.871.031 

Angola 7 2.043,27 33.642.646 

Zimbabue 8 1.601,76 14.829.988 

Ghana 9 1.551,42 32.372.889 

Tanzania 10 1.420,86 62.092.761 

Mauricio 11 1.373,52   1.386.129 

Mozambique 12 1.293,09 30.888.034 

Rep. Congo 13 1.083,57   5.417.414 

Uganda 14 1.040,14 44.712.143 

Níger 15 859,70 23.605.767 

Sudán 16 810,96 46.751.152 

Guinea 17 606,39 12.877.894 

Costa de 
Marfil 18 585,62 28.088.455 

Seychelles 19 540,43        96.387 

Madagascar 20 539,88 27.534.354 

 
Tabla 1  

Fuente: Elaboración propia a partir de China-Africa Research Initiative, Johns Hopkins University SAIS. 
http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa 

 
De los diez primeros puestos, ocho están ocupados por los países más poblados de 

África subsahariana. Para no inferir que el único factor a tener en cuenta por China a la 

hora de invertir es el bruto demográfico, se puede calcular como criterio complementario 

la «inversión per cápita». De esta manera, descubrimos que para los intereses 

inversionistas de China, Guinea Ecuatorial, Yibuti, la República del Congo, Seychelles o 

Mauricio son también países relevantes. 

País Ranking 
Inversión per cápita en 

millones de dólares  
(2003-2020) 

Población

Seychelles 1 0,0056069 96.387 

Mauricio 2 0,0009909 1.386.129 

Guinea Ecuatorial 3 0,0002564 857.008 

Rep. Congo 4 0,0002000 5.417.414 

Zambia 5 0,0001797 19.077.816 

Yibuti 6 0,0001667 938.413 

Botsuana 7 0,0001661 2.350.667 

Sudáfrica 8 0,0001356 56.978.635 
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Gabón 9 0,0001163 2.284.912 

Zimbabue 10 0,0001080 14.829.988 

Mauritania 11 0,0000711 4.079.284 

Liberia 12 0,0000667 5.214.030 

Angola 13 0,0000607 33.642.646 

Rep. Centroafricana 14 0,0000485 5.357.984 

Ghana 15 0,0000479 32.372.889 

Guinea 16 0,0000471 12.877.894 

Kenia 17 0,0000442 54.685.051 

Mozambique 18 0,0000419 30.888.034 

Namibia 19 0,0000403 2.678.191 

R. D. Congo 20 0,0000377 105.044.646 
 

Tabla 2 
Fuente: Elaboración propia a partir de China-Africa Research Initiative, Johns Hopkins University SAIS. 

http://www.sais-cari.org/chinese-investment-in-africa 
 

 
 

Figura 3 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se han seleccionado los diez países que más inversión acumulada china 

han recibido, para desgranar qué está haciendo en ellos el gigante asiático. 

 

Sudáfrica 

 

Energía 

Beijing Jingmei 100 
Guodian 380 
Qingdao Hengshun 110 
China Petroleum and Chemical 1.330 

Metales (cobre y 
acero) 

Sinosteel 230 
Jinchuan Group, China Development Bank 230 
China International Trust and Investment 470 
Gold One 250 
Jinchuan Group 1.360 
Hebei Steel, General Development, Tewoo 380 
Hebei Zhongbo Platinum 230 
Zijin Mining 700 

Construcción 
Tangshan Jidong Cement 120 
Shanghai Zendai 110 
China Minsheng Investment 1.230 

Finanzas 
Industrial and Commercial Bank of China 5.600 
China Investment Corporation (CIC) 250 
China Minsheng Investment 300 

Transporte 
First Auto Works 100 
Beijing Auto 520 

Telecomunicaciones ZTE (Zhongxing Telecommunications 
Equipment) 380 

 
Tabla 3. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2006-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

Sudáfrica tiene una relevancia especial gracias a que es considerada por parte de la 

comunidad internacional como el país líder de un continente entero. Es más estable 

política y económicamente que muchos de sus vecinos y, en ese sentido, puede ser 

percibido como una autoridad entre ellos. 

China es el principal socio comercial de Sudáfrica y casi un tercio del intercambio 

comercial de China con el continente tiene como origen o destino el país austral34. 

                                                            
34 TORRES, Chris. «Chinese investment in South Africa: Set for success, if common mistakes are avoided». Control 
Risks. 25 de julio de 2018. Disponible en: https://www.controlrisks.com/our-thinking/insights/chinese-investment-in-
south-africa  
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Sudáfrica es además el país africano que mayor inversión ha recibido del gigante 

asiático. Las inversiones chinas en Sudáfrica experimentaron un crecimiento exponencial 

durante la primera década del siglo XXI, pasando de 50 a 5.000 millones de dólares. Sin 

embargo, estas inversiones no son de la misma naturaleza que las realizadas en otros 

países africanos, donde China desarrolla megaproyectos de infraestructuras. Aquí, la 

inversión se concentra principalmente en sectores como las energías renovables, el 

financiero, la producción automovilística o la minería35. 

Sudáfrica, junto con la República Democrática del Congo, es el principal lugar de origen 

de los minerales importados por Pekín, así como el lugar donde se encuentra el mayor 

número de minas que cuenta con inversión china. En 2018, el 68,74 % de los recursos 

minerales de Sudáfrica fueron a parar a China36. La principal inversión de China en 

minería se produjo con la compra del 45 % del grupo sudafricano Wesizwe por parte del 

China Africa Jinchuan Investment Consortium. Posteriormente, el China Development 

Bank realizó un préstamo de 650 millones de dólares para la explotación de la mina de 

Wesizwe Platinum en Bakubung. En el ámbito financiero, proyectos como la inversión de 

5.046 millones de dólares en el Standard Bank de Sudáfrica por parte del Banco 

Comercial e Industrial de China en 2007 muestran la penetración del dinero chino en las 

finanzas sudafricanas. Tres años más tarde, en 2010, el China Development Bank entró 

en el mercado de las telecomunicaciones con un préstamo de 3.003 millones de dólares 

a Cell C, operador de telefonía móvil37. 

La esfera de las inversiones chinas en Sudáfrica que más llama la atención es la de la 

energía renovable. Sudáfrica fue el primer Estado del continente africano en iniciar un 

plan de generación de energía renovable y en 2012 entró en la lista de los diez países 

que más habían invertido en energía renovable. Las empresas chinas se han visto desde 

entonces atraídas por Sudáfrica para aprovechar el auge de esta industria. Jinko Solar, 

una empresa china constituida en las Islas Caimán y que ha cotizado en la Bolsa de 

Nueva York, inauguró en 2014 una fábrica fotovoltaica de 7,4 millones de dólares en 

Ciudad del Cabo. La fábrica es la más moderna y grande de su tipo en África, con una 

                                                            
35 YÁNIZ GONZÁLEZ, Jesús. «Comparant les relacions de Xina i Rússia amb Sud-África», Quaderns IEE, vol. 1. 31 de 
enero de 2022. Disponible en: https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v1-n1-yaniz  
36 DE LA BRUYÈRE, Emily y PICARSIC, Nathan. «Two Markets, Two Resources: Documenting China’s Engagement 
in Africa», U.S.-China Economic and Security Review Commission. Noviembre de 2020.  Disponible en: 
http://reparti.free.fr/chinaafrica1120.pdf  
37 YÁNIZ GONZÁLEZ, Jesús. «Comparant les relacions de Xina i Rússia amb Sud-África», Quaderns IEE, vol. 1. 31 de 
enero de 2022. Disponible en: https://revistes.uab.cat/quadernsiee/article/view/v1-n1-yaniz 
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capacidad de producción de 1.300 paneles solares por día38. En este mismo ámbito de 

las renovables, la compañía sudafricana Mulilo Renewable Energy se ha asociado con 

varias empresas chinas para la construcción de parques eólicos por todo el país39. 

 

República Democrática del Congo 

 

Energía

Sinohydro  370  
China National Machinery Industry  430  
Power Construction Corp.   1.150 
China Energy Engineering 360  

Metales (cobre 
y cobalto) 

Ex-Im Bank  2.000  
China Railway Engineering  1.190  
MCC, Sinohydro  1.350  
China Minmetals  1.280  
China Railway Engineering  270  
Zhejiang Huayou Cobalt  500  
Anhui Foreign Economic Construction  170  
Zijin Mining  410  
Power Construction Corp.   220  
China Molybdenum  4.340  
China Nonferrous Metal Mining  1.730  

Transporte Sinohydro 170  
Construcción Sinoma 300 
Salud Sinohydro 100 

 
Tabla 4. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2006-2020  

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

La República Democrática del Congo (RDC) cuenta con las mayores reservas de cobalto 

del planeta. El metal gris, que suele extraerse de los yacimientos de cobre, ha sido 

históricamente de interés secundario para los mineros, pero la demanda se ha disparado 

en todo el mundo porque se utiliza para la fabricación de las baterías de los coches 

eléctricos. La RDC posee más de dos tercios de la producción mundial de cobalto y Pekín 

controla los mayores depósitos de este metal que se encuentran en el país. Así, 

empresas chinas son propietarias o han invertido en compañías locales que poseen 12 

de las minas con reservas de cobalto. La primera gran apuesta china por el cobalto en 

el país se produjo en 2007, cuando un consorcio de empresas chinas, liderado por la 

                                                            
38 BURGESS, Meryl y ESTERHUYSE, Harrie. «Preparing for FOCAC VI: China-South Africa co-operation in 
conservation and renewable energy». Centre for Chinese Studies, Stellenbosch University. Agosto de 2015. Disponible 
en: https://scholar.sun.ac.za/handle/10019.1/99158  
39 HOSMAN, Laura. La presencia de China en Sudáfrica y Zimbabue. Universidad Nuestra Señora del Rosario, Bogotá, 
2015. Disponible en: https://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/10296/Hosman-Laura-
2015.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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empresa estatal China Railway Group y financiado por el China Ex-Im Bank, se hizo con 

los derechos de explotación de la mina de cobre y cobalto de Sicomine en Katanga40. En 

2020, China Molybdenum compró la mina de cobre de Kisanfu a la empresa minera 

estadounidense Freeport. La compañía asiática trabaja actualmente para extraer los 

millones de toneladas de cobalto que se encuentran bajo tierra todavía sin explotar41. 

Como hemos mencionado, en septiembre de 2021 Félix Tshisekedi, presidente de la 

RDC, solicitaba que se revisasen los contratos mineros firmados con China en 2008 por 

su predecesor en la presidencia, defendiendo que quería conseguir acuerdos más justos. 

El expresidente Joseph Kabila, que estuvo en el poder entre 2001 y 2019, negoció en 

2008 un polémico contrato de minerales por infraestructuras con China, valorado en 

9.000 millones de dólares42. Este contrato incluía la inversión china en la construcción 

de infraestructuras como carreteras o ferrocarriles y la rehabilitación del sector minero. 

A cambio, la RDC cedería la mayoría de los derechos de explotación del cobre y el 

cobalto a una empresa conjunta chino-congoleña43. 

 

 
Figura 4. Principales países donde se encuentran los metales 

Fuente: International Energy Agency / The New York Times. 
 

                                                            
40 DE LA BRUYÈRE, Emily y PICARSIC, Nathan. «Two Markets, Two Resources: Documenting China’s Engagement 
in Africa», U.S.-China Economic and Security Review Commission. Noviembre de 2020.  Disponible en: 
http://reparti.free.fr/chinaafrica1120.pdf 
41 SEARCEY, Dionne, FORSYTHE, Michael y LIPTON, Eric. «A Power Struggle Over Cobalt Rattles the Clean Energy 
Revolution», The New York Times. 20 de noviembre de 2021. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2021/11/20/world/china-congo-cobalt.html  
42 ALJAZEERA. Septiembre 2021. «DR Congo president seeks review of mining contracts with China». 11 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2021/9/11/dr-congo-leader-seeks-review-of-
mining-deals-with-china  
43 FINANCIAL TIMES. «China in the Congo». 9 de febrero de 2009. Disponible en: 
https://www.ft.com/content/a396aa18-f6e1-11dd-8a1f-0000779fd2ac  
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Figura 5. Principales países donde se procesan los metales 
Fuente: International Energy Agency/The New York Times. 

 

En el ámbito de las infraestructuras, la central hidroeléctrica de Busanga es el mayor 

proyecto en construcción en RDC. Las obras comenzaron en 2017 con una inversión de 

656 millones de dólares. Se trata de una central hidroeléctrica explotada conjuntamente 

por China Railway y Power China. Cuando el proyecto entre en funcionamiento, aliviará 

en gran medida la actual situación de escasez de energía en la RDC, especialmente en 

la provincia de Lualaba, una de las principales zonas mineras del país44. 

 

Zambia 

 

Agricultura 

China National Machinery 
Industry  210  

China Railway Engineering  390  

Shandong Dejian  170  

Energía

China National Machinery 
Industry   860  

China Railway Engineering  220  

Power Construction Corp.  1.530  

Sinohydro 2.290  

Tebian Electric Apparatus   330  

Metales (cobre) 
China Copper Mines  100  

China Nonferrous Metal Mining 1.510  

Construcción 
Aviation Industry Corp.   320  

China National Building Material  580  

                                                            
44 SECRETARIAT OF THE CHINA-AFRICA ECONOMIC AND TRADE EXPO. China-Africa Economic and Trade 
Relationship Annual Report 2021. Disponible en: https://caidev.org.cn/news/1153 
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China National Machinery 
Industry   420  

China Nonferrous Metal Mining  250  

Huaxin Cement  150  

Sinoma  780 

Sun Share Investments  140  

Transporte 

Aviation Industry Corp.   640  

China Henan International 
Cooperation  490  

China National Machinery 
Industry   380  

China Nonferrous Metal Mining  240  

China Railway Construction  830  

China Railway Engineering  110  

China State Construction 
Engineering  300  

Jiangxi International Economic 
and Technical Cooperation 1.590  

Servicios públicos 

China National Machinery 
Industry   450  

China Railway Construction  150  

Telecomunicaciones Huawei Technologies 280 

Turismo China State Construction 
Engineering  210  

Entretenimiento StarTimes  270  

Otros Jiangxi investors  300  

 
Tabla 5. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2006-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

Como hemos señalado, la entrada de China en la región se produjo con motivo de la 

construcción del ferrocarril Tanzania-Zambia en la década de 1970. Pero el grueso de la 

inversión china llegó a Zambia en la década de 1990, cuando se privatizaron las minas 

de cobre del país. Las empresas chinas se vieron atraídas por el bajo precio de la oferta, 

consecuencia del valor deprimido del cobre, y empujadas por la política de Pekín de 

«salir», que indujo a las empresas a buscar beneficios en el extranjero. Así las cosas, 

son las reservas de cobre de Zambia las que han motivado, al menos en parte, la enorme 

oleada de inversiones y préstamos de Pekín al país africano45. 

                                                            
45 ELCOATE, Arran. «Mines, Money, Mandarin: China in Zambia», The Diplomat. Octubre de 2018. Disponible en: 
https://thediplomat.com/2018/10/mines-money-mandarin-china-in-zambia/  
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Zambia firmó un acuerdo en julio de 2009 con el Grupo Minero Zhonghui, que se 

comprometió a invertir 3.500 millones de dólares en proyectos mineros a lo largo y ancho 

del país. La mina de cobre de Luanshya fue adquirida en 2009 por China Nonferrous 

Metal Mining por 50 millones de dólares. Ese mismo año otra empresa china adquirió la 

mina de níquel Albidon, en Mazabuka, a sus propietarios australianos. Nonferrous Metal 

Mining y otra empresa china de cobre más pequeña han invertido 220 millones de 

dólares en la construcción de una planta de fundición de cobre de 150.000 toneladas. 

Otra empresa china, CBMI Construction, fue contratada por la francesa Lafarge para 

construir una ampliación de 120 millones de dólares de su planta de cemento en Lusaka. 

La nueva planta produce 2.000 toneladas al día. Además, China financió una Multi-

Facility Economic Zone (MFEZ) de 900 millones de dólares en Chambishi, provincia de 

Copperbelt. La fundición de cobre de Chambishi, puesta en marcha en octubre de 2009 

en esta MFEZ, tiene una capacidad de 150.000 toneladas de concentrados anuales46. 

Este impulso inversor del gigante asiático en Zambia ha ido acompañado de una oleada 

de inmigración china en el país. Los ciudadanos chinos que buscaban oportunidades 

económicas en un entorno menos competitivo empezaron a llegar a principios de la 

década de 1990. En la actualidad, al menos 100.000 chinos viven en Zambia, y por lo 

general se desenvuelven muy bien en la economía zambiana, menos saturada que la de 

su país de origen47. 

 

                                                            
46 GLOBAL SECURITY. «Zambia - China Relations». Disponible en: 
https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/zm-forrel-prc.htm  
47 ELCOATE, Arran. «Mines, Money, Mandarin: China in Zambia», The Diplomat. Octubre de 2018. Disponible en: 
https://thediplomat.com/2018/10/mines-money-mandarin-china-in-zambia/ 
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Figura 6. Trabajador de la empresa China National Mechanical & Equipment Corporation  
Fuente: https://we-make-money-not-art.com/paolo_woods/ 

 

En agosto de 2021 Zambia inauguraba la segunda terminal del Aeropuerto Internacional 

Kenneth Kaunda, que ha hecho posible doblar el número de pasajeros de dos a cuatro 

millones al año. El proyecto ha sido financiado por China Ex-Im Bank y ha sido diseñado 

y construido por la empresa China Jiangxi International Economic and Technical 

Cooperation48. 

 

  

                                                            
48 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. “Zambian president 
commissions chinese-built modern airport terminal”. Agosto 2021. 
.http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202108/10/content_WS61127afac6d0df57f98de469.html  
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Nigeria  

 

Agricultura Tidfore Heavy 200 

Energía 

China Energy Engineering  6.220  

China National Chemical Engineering  720  

China National Machinery Industry   1.380  

China National Off-shore Oil   2.440  

China National Petroleum Corp.   1.130  

China Petroleum and Chemical  2.500  

China Power Energy Consulting  110  

China Power Investment  130  

Power Construction Corp.   1.870  

Transporte 

China Energy Engineering  160  

China Communications Construction  3.130  

China Railway Construction 13.660  

Construcción Sinoma 3.680 

Telecomunicaciones 

ZTE   880  

Huawei Technologies  750  

China Aerospace Science and Technology  550  

Logística China Merchants  150 

Textiles Shandong Ruyi 200 

 
Tabla 6. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2006-2020 

 Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

La inversión y cooperación de China con Nigeria comenzó de forma modesta con una 

serie de proyectos en los sectores de las telecomunicaciones y la energía. Así, en 2002 

el gigante asiático y el gigante subsahariano llegaron a un acuerdo sobre la primera fase 

del Proyecto Nacional de Telefonía Rural. Las dos grandes compañías chinas de 

telecomunicaciones, ZTE y Huawei, comenzaron a trabajar en proyectos de suministro 
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de equipos y despliegue de redes de telefonía para servicios fijos e inalámbricos por todo 

el país49. 

Posteriormente se produjo un aumento sustancial de las inversiones con el acuerdo entre 

los Gobiernos nigeriano y chino para construir importantes infraestructuras, entre ellas la 

central hidroeléctrica de Mambilla y dos grandes proyectos para mejorar y modernizar el 

sistema ferroviario del país. 

El proyecto de Mambilla consiste en la construcción de una instalación hidroeléctrica que 

se está edificando en el río Dongo, cerca de Baruf, en el Estado de Taraba. El proyecto 

está siendo desarrollado actualmente por el Ejecutivo nigeriano con la ayuda de 

inversiones chinas. Se prevé que Mambilla comience a funcionar en 2030, y será la 

mayor central eléctrica de Nigeria, con una producción aproximada de 4.700 millones de 

kWh al año50. 

Pero, además de Mambilla, China ha financiado la construcción de otras centrales 

eléctricas de menor tamaño, como las de Papalanto, Omotosho y Geregu en los Estados 

de Ogun, Ondo y Kogi respectivamente. La inversión china estaba respaldada por el 

petróleo, de manera que la estatal China National Petroleum Corporation se aseguró un 

acuerdo para comprar 30.000 barriles de crudo al día a la Nigerian National Petroleum 

Corporation. En el ámbito de las infraestructuras para el transporte, China ha 

implementado proyectos como la rehabilitación de 1.315 kilómetros de la línea de 

ferrocarril entre Lagos y Kano; la construcción del sistema de transporte masivo por 

ferrocarril de Abuja, que implica un enlace ferroviario de alta velocidad entre Lagos y 

Abuja, así como un sistema de ferrocarril ligero que conecta el Aeropuerto Internacional 

Murtala Mohammed y el Aeropuerto Internacional Nmandi Azikwe con los centros de las 

ciudades de Lagos y Abuja51. 

                                                            
49 FOSTER, Vivien et al. Building bridges: China’s growing role as infrastructure financier for Sub-Saharan Africa. The 
World Bank. Octubre de 2018. Disponible en: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-
reports/documentdetail/936991468023953753/building-bridges-chinas-growing-role-as-infrastructure-financier-for-
sub-saharan-africa  
50 NS ENERGY. «Mambilla Hydropower Project». Disponible en: 
https://www.nsenergybusiness.com/projects/mambilla-hydropower-project-nigeria/  
51 IDE-JETRO. China in Africa. Disponible en: https://www.ide.go.jp/English/Data/Africa_file/Manualreport/cia_10.html 
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Empresas chinas también cuentan con contratos de explotación de petróleo en la cuenca 

del Chad (Chad Basin), en alta mar en el campo petrolífero de Akpo y la adquisición de 

una participación del 51 % de la refinería de petróleo en Kaduna52. 

 

Figura 7. Un técnico chino forma a un trabajador nigeriano en Lagos 
Fuente: https://we-make-money-not-art.com/paolo_woods/ 

 

Kenia  

 

Energía 

Aviation Industry Corp.   230  
China Communications Construction  400  
China Energy Engineering  360  
China National Machinery Industry  540  
China North Industries   120  
China Petroleum and Chemical   140  
China State Construction Engineering 1.750  
Jiangxi International Economic   270  
Power Construction Corp.   650  
State Grid  720  
Tebian Electric Apparatus   130  

                                                            
52 FOSTER, Vivien et al. Building bridges: China’s growing role as infrastructure financier for Sub-Saharan Africa. The 
World Bank. Octubre de 2018. Disponible en: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-
reports/documentdetail/936991468023953753/building-bridges-chinas-growing-role-as-infrastructure-financier-for-
sub-saharan-africa  
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Transporte 

China Communications Construction 5.720  
China Railway Construction  300  
Fujian Construction Engineering  160  
Henan International Cooperation  170  
Jiangxi Transportation Engineering  140  
Jiangxi Zhongmei  590  
Power Construction Corp.  200  
Shengli Engineering-led Consortium  350  

Construcción 

China International Trust and Investment   120  
Sinoma  290  
Fujian Construction Engineering  100  
Aviation Industry Corp. (AVIC)  310  
State Development and Investment Corp.  240  

Tecnología Huawei Technologies 170 
Servicios públicos China National Machinery Industry  100 

 
Tabla 7. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2010-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

En enero de 2022 el presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, se reunió en Mombasa con 

el ministro de Asuntos Exteriores chino, Wang Yi. Kenyatta manifestó que la cooperación 

entre Kenia y China había propiciado la creación de un gran número de puestos de 

trabajo, había mejorado la vida de la gente y había aportado notables beneficios al 

pueblo. Además, añadió que los logros alcanzados en el desarrollo de Kenia no habrían 

sido posibles sin el apoyo de China53. 

El proyecto más icónico de la inversión y cooperación china en el país africano es la línea 

ferroviaria de ancho estándar que une la ciudad portuaria de Mombasa con la capital, 

Nairobi. La construcción de la línea Mombasa-Nairobi, que sustituye al ferrocarril de 

ancho de vía construido hace más de cien años durante el dominio colonial británico, 

surgió en el contexto de la Iniciativa de la Franja y la Ruta propuesta por China. 

El puerto marítimo de Lamu, en Kenia, construido por una empresa china, facilita el 

camino para la circulación fluida de mercancías en la región del Cuerno de África. Este 

puerto ultramoderno forma parte del corredor de transporte entre el puerto de Lamu y 

                                                            
53 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Kenyan president 
meets with State Councilor Wang». 7 de enero de 2022. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/statecouncil/wangyi/202201/07/content_WS61d794b6c6d09c94e48a34ad.html  
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Sudán del Sur y Etiopía, y está preparado para realizar importantes operaciones de 

transporte marítimo54. 

En 2008, Kenia adjudicó un contrato a Sinohydro Corporation para la construcción de la 

central hidroeléctrica de Sangoro en la región occidental55. Por otro lado, en 2019 se 

inauguró un parque de energía solar de 50 MW situado en Garissa, en la región 

nororiental. Se trata de una de las mayores centrales eléctricas fotovoltaicas de África. 

El proyecto fue diseñado y construido por China Jiangxi Corporation for International 

Economic and Technical Cooperation, junto con la Rural Energy Authority de Kenia56. 

 

Etiopía 

 

Energía

Sinohydro 2.420  
Gezhouba  450  
Dongfang Electric Corporation  500  
Hydrochina  120  
State Grid 2.000  
Power Construction Corp.  780  
China National Machinery Industry  100  
China North Industries  230  
Tebian Electric Apparatus  100  
Shanghai Electric 100  
Dongfang Electric Corporation  260  
China Poly  360  

Construcción 

Jiangsu Qiyuan  140  
China State Construction Engineering  470  
China National Building Material  350  
Huajian  300  
Sinoma  370  
China Petroleum and Chemical   350  

Transporte 

Sinohydro  130  
China Three Gorges  150  
Zhongmei Engineering  120  
China Communications Construction 2.690  
China Railway Engineering  990  
China Railway Construction 2.700  
China Petroleum and Chemical  180  

                                                            
54 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Chinese-built port 
in Kenya’s Lamu to spur regional trade». 19 de mayo de 2021. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202105/19/content_WS60a46b53c6d0df57f98d9b2d.html  
55 INSTITUTE OF DEVELOPMENT ECONOMICS. China in Africa. Octubre de 2009. Disponible en: 
https://www.ide.go.jp/library/English/Data/Africa_file/Manualreport/pdf/china_all.pdf  
56 AFRICA ENERGY PORTAL. «Kenya launches Chinese-built 50MW solar power plant». 16 de diciembre de 2019. 
Disponible en: https://africa-energy-portal.org/news/kenya-launches-chinese-built-50mw-solar-power-plant  



723

b
ie

3

China y África, un maridaje geopolítico que funciona (reedición) 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  54/2023  29 

Chongqing Foreign Trade and 
Economic Cooperation 230  

China Energy Engineering  270  

Agricultura 

State Development and Investment 
Corp  900  

China National Machinery Industry 
(Sinomach)  750  

China Light, Jiangxi Jianglian  650  

Industria química 
Sinochem  250  
State Development and Investment 
Corp.  450  

Tecnología 
ZTE 2.400  
Huawei Technologies  800  

Logística China Railway Construction  110  
Servicios públicos China Energy Engineering  270  

Industria 

China Petroleum and Chemical  110  
China Railway Engineering  240  
China Railway Construction  400  
Huajian  100  

Textil
Jiangsu Sunshine  350  
China Railway Construction  250  
Wuxi No. 1 Cotton Mill  220  

 
Tabla 8. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2006-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

Los primeros acuerdos de inversión china en Etiopía se remontan a 2002, con el proyecto 

para la construcción de la presa de Tekeze, en el Estado de Tigray, con un coste de 224 

millones de dólares. Posteriormente, en 2003, el país africano impulsó con ayuda china 

una serie de proyectos concentrados en el sector de las carreteras; el más importante, 

la rehabilitación de la carretera de circunvalación de la capital, Adís Abeba. Sin embargo, 

el principal impulso de la financiación china en Etiopía se ha centrado en el sector de las 

TIC, que ha absorbido la mayor parte de la inversión. En 2006 se acordó la financiación 

del Proyecto Milenio de Etiopía, liderado por el operador de telecomunicaciones chino 

ZTE y dotado con 1.500 millones de dólares. El proyecto consistía en la creación de una 

red troncal de transmisión de fibra óptica en todo el país y en la ampliación de la red del 

Sistema Global de Comunicaciones Móviles (GSM), con unas 8.500.000 nuevas 

conexiones57. En este mismo ámbito, en diciembre de 2019 China lanzó un microsatélite 

                                                            
57 FOSTER, Vivien et al. Building bridges: China’s growing role as infrastructure financier for Sub-Saharan Africa. The 
World Bank. Octubre de 2018. Disponible en: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-
reports/documentdetail/936991468023953753/building-bridges-chinas-growing-role-as-infrastructure-financier-for-
sub-saharan-africa  



724

b
ie

3

China y África, un maridaje geopolítico que funciona (reedición) 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  54/2023  30 

de teledetección para Etiopía, el primer satélite del país africano, con el fin de ayudar a 

la investigación del cambio climático en la nación58. 

Con la cooperación financiera de China, el Gobierno etíope está promoviendo la 

edificación de zonas económicas especiales en las que empresas nacionales y 

extranjeras puedan utilizar mano de obra local para fabricar y exportar productos. En 

este proyecto se incluye la construcción de parques industriales. El primero de ellos lo 

edificó la Corporación de Construcción de Ingeniería Civil de China en la ciudad de 

Adama, núcleo comercial clave en el centro de Etiopía. El costé ascendió a 146 millones 

de dólares, y fue inaugurado por el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, en octubre de 

2018. Actualmente los dos países cooperan en la construcción de un segundo parque 

industrial, también en Adama. El proyecto está presupuestado en 300 millones de 

dólares. El 85 % de la financiación necesaria para construir el parque industrial se cubrirá 

a través de préstamos concesionales del Gobierno chino, mientras que el 15 % restante 

provendrá del Gobierno etíope59. También se están construyendo otros dos parques 

industriales: uno en Arerti, 140 kilómetros al este de la capital etíope, y otro en Mekelle, 

capital del Estado regional de Tigray, 783 kilómetros al norte de Adís Abeba60. Así las 

cosas, Etiopía es el principal ejemplo del desarrollo del modelo de parques industriales 

en África. 10 de los 45 parques industriales promovidos por Pekín en el continente están 

en este país. Las empresas chinas se instalan en estos parques atraídas por las políticas 

y regulaciones favorables de las que disfrutan, así como por los bajos costes de la mano 

de obra y de los recursos61. 

En el ámbito de las infraestructuras de transporte, y también con colaboración china, en 

2014 se inauguraba la autopista Adís Abeba - Adama y en 2016 entraba en 

funcionamiento el primer ferrocarril electrificado moderno de África, el ferrocarril Adís 

Abeba - Yibuti. La longitud total del ferrocarril es de 752 kilómetros, con una velocidad 

                                                            
58 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China launches 
microsatellite for Ethiopia». 20 de diciembre de 2019. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/topnews/201912/20/content_WS5dfc70a1c6d0bcf8c4c192a9.html  
59 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Ethiopia, China 
to co-build $300m industrial park». 13 de agosto de 2019. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/201908/13/content_WS5d52134bc6d0c6695ff7ea24.html  
60 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Chinese-built 
industrial park to boost Ethiopian economy, employment». 26 de marzo de 2017. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/international_exchanges/2017/03/26/content_281475607332486.htm  
61 DE LA BRUYÈRE, Emily y PICARSIC, Nathan. «Two Markets, Two Resources: Documenting China’s Engagement 
in Africa», U.S.-China Economic and Security Review Commission. Noviembre de 2020.  Disponible en: 
http://reparti.free.fr/chinaafrica1120.pdf 
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de 120 kilómetros por hora. Ha sido construido por China Railway Group y China Civil 

Engineering Construction Corporation, con una inversión total de 4.000 millones de 

dólares. El objetivo de este proyecto no es únicamente favorecer la movilidad de las 

personas, sino sobre todo facilitar el tráfico de mercancías entre los principales centros 

económicos del país y el puerto de Yibuti, la salida natural al mar de Etiopía. También se 

está construyendo la línea de ferrocarril electrificada Mekelle-Woldiya, de 220 kilómetros 

de longitud62. 

 

 

Figura 8. Instantáneas tomadas con motivo de la inauguración del ferrocarril Addis Abeba-Djibouti en 
octubre de 2016 

Fuente: http://english.www.gov.cn/news/photos/2016/10/03/content_281475457705570.htm 
 

Angola 

 

Energía

Tebian Electric Apparatus  1580  
China Petroleum and Chemical  2.260 
China National Machinery Industry   1.390  
China Energy Engineering  2.770  
China Communications Construction  200  

Agricultura 
China National Machinery Industry 160  
China International Trust and Investment  120  
Power Construction Corp.  280  

Transporte 

China Railway Construction 2020  
China National Machinery Industry   200  
China Communications Construction  2.960  
China Railway Engineering  160  

Servicios públicos 
China National Machinery Industry   300  
Power Construction Corp.  1280  
China International Trust and Investment   610  

                                                            
62 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Chinese-built 
railway helps Ethiopia speed up industrialization». 3 de octubre de 2016. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/photos/2016/10/03/content_281475457705570.htm  
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China Railway Construction  120  
China Railway Engineering  230  

Construcción 

China International Trust and Investment (CITIC)  4.410  
China Dreal  1.790  
Sinoma  260  
China Railway Engineering  970  

Tecnología China National Machinery Industry  270  
Turismo China International Trust and Investment  150  
Entretenimiento Sinohydro  120  
Educación China National Machinery Industry   240  

 
Tabla 9. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2005-2019 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

La participación de China en la financiación de infraestructuras en Angola comenzó en 

2002, tras el final de la guerra civil, con una serie de pequeños proyectos que incluían la 

ayuda a la rehabilitación de infraestructuras ferroviarias y de transmisión eléctrica y la 

instalación de un nuevo enlace de fibra óptica63. El compromiso se amplió 

sustancialmente en 2004, cuando se acordó una línea de crédito muy importante con el 

China Ex-Im Bank para que el Gobierno angoleño pudiera reparar las infraestructuras y 

otros sectores dañados durante los 27 años de conflicto interno. Este préstamo de 2.000 

millones de dólares estaba respaldado por 10.000 barriles diarios de exportaciones de 

petróleo. De hecho, este tipo de acuerdo de financiación respaldado por recursos 

naturales ha pasado a conocerse como «modelo Angola». En 2007, el China Ex-Im Bank 

emitió otro nuevo préstamo de 2.000 millones de dólares dedicado a las necesidades del 

país en infraestructuras64. 

La principal infraestructura financiada por China ha sido la reconstrucción del ferrocarril 

de Benguela, liderada por China Railway 20 Bureau Group Corporation. Los 

1.344 kilómetros de esta vía recorren Angola desde la costa hasta el interior, atravesando 

las principales ciudades del país. Las obras, que comenzaron en el año 2006, fueron 

completadas en el 201465. 

                                                            
63 INSTITUTE OF DEVELOPMENT ECONOMICS. China in Africa. Octubre de 2009. Disponible en: 
https://www.ide.go.jp/library/English/Data/Africa_file/Manualreport/pdf/china_all.pdf  
64 FOSTER, Vivien et al. Building bridges: China’s growing role as infrastructure financier for Sub-Saharan Africa. The 
World Bank. Octubre de 2018. Disponible en: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-
reports/documentdetail/936991468023953753/building-bridges-chinas-growing-role-as-infrastructure-financier-for-
sub-saharan-africa  
65 THE SUN. «Benguela railway built by Chinese handed over to Angola». 3 de octubre de 2019. Disponible en: 
https://www.sunnewsonline.com/benguela-railway-built-by-chinese-handed-over-to-angola  
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En el ámbito del petróleo, Angola es el segundo productor de África subsahariana, tras 

Nigeria. En 2003, Sinopec (China Petroleum) adquirió la explotación de importantes 

reservas petrolíferas angoleñas y en 2006, en asociación con la Sonangol (Sociedad 

Nacional de Combustibles de Ángola), puso en marcha una refinería en Lobito e inició la 

exploración de tres campos de petróleo en alta mar66. Angola es el segundo socio 

comercial de China en África, tras Sudáfrica, gracias a la exportación de petróleo. 

Además, el país africano tiene abundantes recursos de gas natural y es el quinto 

productor mundial de diamantes67. Por su parte, China es el mayor socio comercial de 

Angola, es su mayor mercado de exportación de petróleo y es su principal fuente de 

financiación68. 

 

Zimbabue  

 

Energía

Sinohydro  400  
Zhenfa New Energy Science  250  
Power Construction Corp. 3.250  
China State Construction Engineering 1.100  
Zhejiang Chint  100  
China National Machinery Industry   150  
Sinosteel  980  
China Energy Engineering  200  

Metales Sinosteel  400  
Anhui Foreign Economic Construction  200  

Construcción 
Anhui Foreign Economic Construction  100  
China Railway Construction 1.930  
Shanghai Construction  110  

Servicios públicos China National Machinery Industry (Sinomach)  140  
Power Construction Corp. (PowerChina)  240  

Transporte Jiangsu International  300  
Agricultura China National Machinery Industry (Sinomach)  200  
Salud China National Machinery Industry (Sinomach)  100  

 
Tabla 10. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2007-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

                                                            
66 FOSTER, Vivien et al. Building bridges: China’s growing role as infrastructure financier for Sub-Saharan Africa. The 
World Bank. Octubre de 2018. Disponible en: https://documents.worldbank.org/pt/publication/documents-
reports/documentdetail/936991468023953753/building-bridges-chinas-growing-role-as-infrastructure-financier-for-
sub-saharan-africa  
67 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Angola eager to 
welcome more Chinese investors, says ambassador». 25 de Julio de 2019. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/201907/25/content_WS5d392021c6d08408f5022838.html  
68 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «FM urges 
transformation, upgrade of Sino-Angolan cooperation». 15 de enero de 2018. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/international_exchanges/2018/01/15/content_281476014606098.htm  
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Zimbabue padece una grave crisis económica desde principios de los 2000. El país 

africano tiene escasos amigos y el gigante asiático es uno de esos pocos. En 2020 el 

presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, mantuvo un encuentro con el ministro 

de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, con motivo de la celebración de los cuarenta 

años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. En esa ocasión 

Mnangagwa señaló que Zimbabue y China gozan de una profunda amistad y que su país 

considera a China un amigo sincero y fiable. Subrayó que, a pesar de la injerencia y de 

las todavía en vigor sanciones de los países occidentales, China siempre ha apoyado 

firmemente a Zimbabue. Manifestó su agradecimiento a la ayuda de China al desarrollo 

económico y social del país y mostró su esperanza de que el gigante asiático siga 

ayudando a Zimbabue a acelerar sus reformas económicas69. Desde el año 2002 

Zimbabue se encuentra sometida a sanciones estadounidenses y europeas, impuestas 

con motivo de la represión de Mugabe contra los opositores al régimen. A pesar del 

cambio en la presidencia, y pese a las promesas de apertura, el actual dirigente del país, 

Mnangagwa, sigue siendo acusado, como su predecesor, de reprimir a la disidencia. 

En 2013, comenzaron las obras de renovación y ampliación del aeropuerto internacional 

Victoria Falls, construido con el apoyo de China e inaugurado en 2016. El proyecto fue 

ejecutado por China Jiangsu International y financiado con 150 millones de dólares por 

el China Ex-Im Bank70. 

En 2015, una empresa estatal china firmó un acuerdo de 1.200 millones de dólares para 

ampliar la central termoeléctrica de Hwange, la mayor planta termoeléctrica del país. Se 

trataba del mayor proyecto de infraestructura de la historia reciente de Zimbabue y fue 

sellado por el propio presidente chino, Xi Jinping, durante su visita a Harare, la capital 

del país. Ese mismo año, 2015, Zimbabue también otorgó tres contratos de energía solar 

a compañías chinas71. 

En junio de 2018 Zimbabue y China firmaron un acuerdo por valor de 1.000 millones de 

dólares para el establecimiento de una planta siderúrgica que permite producir hasta 

                                                            
69 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Zimbabwean 
president Mnangagwa meets with Chinese top diplomat». 14 de enero de 2020. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/statecouncil/wangyi/202001/14/content_WS5e1cfa4cc6d0891feec02266.html  
70 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Chinese-built 
airport inaugurated in Zimbabwe». 19 de noviembre de 2016. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/international_exchanges/2016/11/19/content_281475494903364.htm  
71 BBC NEWS. «Por qué China vigila tan de cerca la toma del poder por militares en Zimbabue y el futuro de Robert 
Mugabe». 16 de noviembre de 2017. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42010150  
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2 millones de toneladas de acero al año. El convenio incluye la creación de una central 

térmica de 600 megavatios para suministrar energía a la planta siderúrgica que se ubica 

en la provincia de Midland72. 

China también ha colaborado con el Gobierno de Zimbabue en la construcción de una 

zona económica especial y un parque industrial73. Además, empresas chinas explotan 

importantes minas y yacimientos de carbón y cromo. 

Por último, cabe destacar que el nuevo edificio del Parlamento de Zimbabue ha sido 

edificado por la constructora china Shangai Construction. La construcción de este 

edificio institucional comenzó en noviembre de 2018 y es el más grande financiado por 

China en un país del sur de África. Está prevista la finalización de las obras en 2022. 

El nuevo Parlamento forma parte de un proyecto de infraestructura más grande que 

incluye la construcción de una nueva ciudad a las afueras de la capital74. 

 

Ghana  

 

Energía

Sinohydro  600  
China Three Gorges  480  
China Petroleum and Chemical   850  
Solargiga  110  
Shenzhen Energy  790  
Power Construction Corp.  1.480  
China Energy Engineering 550  
China National Machinery Industry  230  

Transporte 

China Communications Construction  810  
China Three Gorges  150  
Jiangxi International Economic and Technical Cooperation  490  
China Railway Construction  500  
Power Construction Corp.  650  

Servicios públicos 
China National Machinery Industry (Sinomach)  590  
Gezhouba  270  
China Three Gorges  240  

Construcción China Railway Engineering  360  
China Railway Construction  1.000  

Agricultura China Communications Construction  200  

                                                            
72 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Zimbabwe, China 
sign $1 billion MoU for setting up steel plant». 12 de junio de 2018. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/top_news/2018/06/12/content_281476181722504.htm  
73 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Chinese firms 
plan special economic zone in Zimbabwe». 11 de Julio de 2015. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/international_exchanges/2015/07/11/content_281475144723099.htm  
74 BOCANEGRA, Romina. «China entregará edificio institucional a Zimbabue en 2022», Real State. 1 de diciembre de 
2021. Disponible en: https://www.realestatemarket.com.mx/noticias/infraestructura-y-construccion/35643-china-
entregara-edificio-institucional-a-zimbabue-en-2022  
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Industria química China National Machinery Industry (Sinomach)  300  
Logística China Communications Construction 480  
Metales Bosai Minerals  1.200  
Tecnología China General Technology y Huawei Technologies  180  

 
Tabla 11. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2007-2020 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

Ghana fue uno de los primeros países de África subsahariana en lograr la independencia 

política —en 1957— y, en consecuencia, también fue uno de los primeros del continente 

en establecer relaciones diplomáticas con China, hace ya más de 60 años. La principal 

infraestructura ghanesa financiada por capital chino es la presa de Bui, en la región de 

Brong-Ahafo. En 2008, la compañía china Sinohydro firmó un acuerdo con el Gobierno 

de Ghana por valor de cerca de 600 millones de dólares para la construcción de la presa. 

Los trabajos de edificación se iniciaron en 2009 y el primer generador se puso en servicio 

en 201375. 

Además de proyectos de naturaleza hirdroeléctrica, las compañías chinas trabajan en 

otras infraestructuras energéticas. Así, Habour Engineering Company lidera actualmente 

la construcción del proyecto de terminal de importación de gas natural licuado de Ghana, 

con el objetivo de impulsar de forma significativa el suministro de gas natural en el país. 

Según declaraciones de la citada empresa china, el proyecto va a dotar al país de una 

capacidad anual de alrededor de 2 millones de toneladas métricas de gas natural76. 

Además de infraestructuras, China ha financiado la construcción de dos de los 

principales iconos arquitectónicos de Ghana: el Teatro Nacional de Accra y el Estadio de 

Cape Coast. 

 

Tanzania  

 

Energía 

China Dalian International Economic & Technical 100  
China National Petroleum Corp.  500  
China National Machinery Industry 340  
China Power Investment  400  
Tebian Electric Apparatus (TBEA) 690  

                                                            
75 «Presa de Bui». Disponible en: https://hmong.es/wiki/Bui_Hydropower_Plant  
76 INFORMATION OFFICE OF THE STATE COUNCIL OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Chinese-built 
project to boost natural gas supply in Ghana». 7 de enero de 2021. Disponible en: 
http://english.www.gov.cn/news/internationalexchanges/202101/07/content_WS5ff64441c6d0f725769435be.html  
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Power Construction Corp.   1.110  
China National Off-shore Oil  790  

Transporte 

China Railway Engineering  1.700 
China Communications Construction  350  
China Henan International Cooperation 310  
China Railway Construction 2.260 

Construcción 

China Poly 200  
China Railway Engineering 1.140  
Shanghai Construction 550  
China National Building Material 990  
Huaxin Cement  150  

Metales Sichuan Hanlong  2.700  
China Minmetals  280  

Agricultura China National Machinery Industry  160  
Servicios públicos China Railway Construction  230  

 
Tabla 12. Inversiones de compañías chinas, en millones de dólares, entre 2007-2021 

Fuente: Elaboración propia a partir de THE AMERICAN ENTERPRISE INSTITUTE AND THE HERITAGE 
FOUNDATION. «China Global Investment Tracker». https://www.aei.org/china-global-investment-tracker/ 

 

Como se ha destacado, la entrada de China en África subsahariana comenzó con la 

construcción del ferrocarril Tanzania-Zambia en la década de 1970. Se trata de una red 

ferroviaria binacional de 1.860 kilómetros, 975 en Tanzania y 885 en Zambia. Se 

considera el primer proyecto a gran escala de China fuera de sus fronteras y fue 

financiado con un préstamo a interés cero, durante la época de Mao, de 570 millones de 

dólares. Esta cantidad superaba la de todos los demás proyectos de ultramar 

patrocinados por China juntos antes de 197577. 

El gigante asiático es el mayor socio comercial de Tanzania y hay al menos 

350.000 tanzanos dedicados a actividades relacionadas con el comercio sino-tanzano. 

Algunos de los proyectos apoyados por el Gobierno chino en colaboración con el 

Ejecutivo tanzano son el Proyecto Nacional de Infraestructura de Banda Ancha de TIC, 

el gasoducto Mtwara-Dar, la terminal del Aeropuerto Internacional de Zanzíbar, el puerto 

de Mpigaduri o la mina de carbón de Kiwira78. 

Una de las grandes obras, actualmente paralizada, es la edificación de un puerto en 

Bagamoyo, con un coste de 10.000 millones de dólares, financiado conjuntamente por 

China Merchants Holdings International y Oman Investment Fund. La construcción se 

detuvo en junio de 2019. Entonces, el fallecido presidente tanzano, John Magufuli, 

                                                            
77 OMORUYI, Mitchell y EHIZUELEN, Michael. «Identifying Forward and Backward Linkages From China’s 
Infrastructure Investment in Africa», Journal of Comparative Asian Development, vol. 18, n.o 1. Enero-junio de 2021. 
Disponible en: https://www.igi-global.com/pdf.aspx?tid=272582&ptid=250765&ctid=4&oa=true&isxn=9781799856597 
78 GLOBAL SECURITY. «Tanzania-China Relations». Disponible en: 
https://www.globalsecurity.org/military/world/tanzania/forrel-prc.htm  
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manifestó su desacuerdo con las condiciones de financiación impuestas por China y 

Omán79. 

 

Reflexión final 

China y África subsahariana son dos socios en parte complementarios: la primera 

necesita hidrocarburos y materias primas minerales para continuar desarrollando su 

industrialización y desarrollo interno y dispone de un excedente de capitales dispuesto 

para invertir en el exterior; la segunda, por su parte, destaca por la escasez de capitales 

e infraestructuras y por sus enormes reservas de recursos naturales80. 

Hay analistas que califican los movimientos del gigante asiático en África subsahariana 

como neoimperialistas y que consideran que las inversiones chinas responden a la lógica 

de atrapar a estos países en una espiral de deuda con el objetivo de generar relaciones 

de dependencia. Sin embargo, algunos Estados están suspendiendo o examinando los 

contratos con empresas chinas y empiezan a no estar dispuestos a firmar cualquier cosa 

que no devenga en una situación win-win, como hemos visto ejemplificado en la RDC, 

Kenia, Ghana o Sierra Leona. 

En el caso de los diez países que se han analizado, ha quedado patente el paulatino 

control que ha ido adquiriendo China en la explotación de recursos naturales: petróleo 

en Nigeria y Angola, gas natural en Ghana, cobalto en la RDC, cromo en Zimbabue o 

variados recursos minerales y energías renovables en Sudáfrica y Zambia. Igualmente, 

el gigante asiático lidera la edificación de infraestructuras que favorecen e incrementan 

la conectividad entre la región y China —especialmente en Kenia, Tanzania y Etiopía, en 

la costa oriental— o financia la construcción de parques tecnológicos que le permiten 

fabricar productos bajo regulaciones favorables y utilizando mano de obra barata, como 

es el caso de Etiopía. 

Si China quiere consolidarse como potencia global necesita recursos naturales 

estratégicos y controlar las principales vías por las que se mueven los flujos comerciales 

                                                            
79 TANZANIA INVEST. «Tanzania Halt Bagamoyo Port Project». 28 de octubre de 2019. Disponible en:  
https://www.tanzaniainvest.com/transport/magufuli-halt-bagamoyo-port-project 
80 KABUNDA BADI, Mbuyi. «África en la nueva agenda de los socios emergentes: ¿complementariedad o 
alternativa?», en AIMÉ GONZÁLEZ, Elsa y  DOMÍNGUEZ DE OLAZABAL, Itxaso (coords.), Informe África 2019. 
Fundación Alternativas. Disponible en: https://www.fundacionalternativas.org/las-publicaciones/informes/informe-
africa-2019-dinamicas-transfronterizas-en-un-contexto-globalizado 
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—que sea cierto que «todos los caminos llevan a Pekín»—, pero además necesita socios 

comprometidos que avalen y reconozcan su liderazgo en los ámbitos e instituciones 

donde se juega la gobernanza internacional, y esto último parece que lo está 

consiguiendo, en términos generales, con los socios africanos. A día de hoy, si se 

observa el despliegue de la presencia del gigante asiático en la región, parece lógico 

deducir que, ante un futuro posible choque entre Occidente y Pekín, los países de África 

subsahariana que decidieran no escudarse en la bandera de la neutralidad, no se 

sumarían al bloque occidental. 

 
 

 Óscar Garrido Guijarro*
Analista del IEEE 

Doctor en Paz y Seguridad Internacional 
@oscargarrido 
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Importancia de la movilización industrial y la dificultad de su 
implementación

Resumen:

La movilización implica activar todos los recursos sociales para responder a las 

demandas de la guerra; una parte importante de ella es la movilización industrial, proceso 

por el cual las empresas se transforman para fabricar prioritariamente material bélico. 

Las dos guerras mundiales se previeron cortas por lo que debían librarse con los 

suministros existentes, sin embargo, se convirtieron en guerras de desgaste que

obligaron a los dos bandos a realizar enormes esfuerzos en fabricar armamento; la mayor 

capacidad de producción industrial fue un factor clave que determinó la victoria aliada.

Si Occidente quiere disuadir a China de iniciar un conflicto de alta intensidad, debe 

implementar una convincente movilización industrial porque el próximo conflicto 

consumiría grandes cantidades de material de guerra desde su comienzo. 

Palabras clave:

Guerra, industria, producción, armamento.
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Importance of industrial mobilization and difficulty of its 
implementation

Abstract:

Mobilization implies activating all social resources to respond to the demands of the war; 

an important part of it is industrial mobilization, a process by which companies are 

transformed to manufacture war material as a priority.

The two world wars were expected to be short, so they had to be fought with existing 

supplies. However, they became wars of attrition that forced both sides to make 

enormous efforts to manufacture weapons; increased industrial production was one of 

the key factors determining Allied victory.

If the West wants to dissuade China from launching a high-intensity conflict, it must 

implement a convincing industrial mobilization because the next conflict would consume 

vast amounts of war material from the start.

Keywords:

War, industry, production, weapons.
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Preámbulo

Moltke ya había constatado en el siglo XIX que la capacidad industrial era un factor bélico 

de primer orden que determinaría el resultado de las futuras contiendas, por lo que instó 

a no construir fortalezas, sino fábricas y ferrocarriles. Sin embargo, en las dos guerras 

mundiales ambos bandos tardaron en darse cuenta de la importancia de la industria. 

Alemania apostó inicialmente por lograr victorias rápidas por lo que no diseñó planes 

industriales que involucraran a toda la nación hasta que se dio cuenta de que las guerras 

serían largas. EE. UU., de igual modo —debido a su cultura aislacionista—, tardó en 

entrar en los dos conflictos; el esfuerzo de su industria bélica fue inútil en la primera 

conflagración y hasta 1943 no se supeditaron todos los recursos nacionales a las 

necesidades de la guerra, lo que causó no pocos inconvenientes. 

Primera Guerra Mundial

El autogobierno industrial de Rathenau y Salter

La Gran Guerra fue el primer conflicto industrial dado que obligó a los países beligerantes 

a la fabricación en masa —de armas, municiones y bienes de consumo— para satisfacer 

las necesidades del frente y de la retaguardia. Semejante sistema de producción requirió 

enormes cantidades de materias primas por lo que cada país intentó aumentar sus 

recursos y utilizarlos de la manera más eficiente, bien mediante la intervención estatal o 

potenciando la iniciativa empresarial; «suministros tan grandes —señala Janz— solo 

eran posibles con la movilización de toda la economía y especialmente de la industria»1.

El alemán Walther Rathenau —un hombre con visión anticipadora— consideraba que los 

conflictos ya no se decidirían mediante combates singulares entre héroes ni entre 

regimientos de élite: «El dios de la guerra total —señala— es el poder industrial surgido 

de las capacidades morales e intelectuales del pueblo»2.

Rathenau trabajó con éxito en una regulación estatal de la economía ad hoc —que

denominó sistema económico militar— el cual combinaba la Administración pública con 

el autogobierno industrial, es decir, el Estado tenía la propiedad de las instalaciones y 

los empresarios el control de las fábricas. Consideraba que se podía aumentar 

                                                            
1 JANZ, Oliver. La Grande Guerra. Einanti, 2014.
2 KESSLER, Harry. Walter Rathenau: His Life and Work. New Publisher, 2021.
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considerablemente la producción mediante el intercambio de experiencias técnicas, la 

división del trabajo entre las distintas empresas y la tipificación y normalización de los 

productos: «Bajo estas premisas —precisa— se puede duplicar la producción con las 

mismas instalaciones y los mismos costes»3.

En agosto de 1914, alertó al Ministerio de Guerra de que Alemania no tenía un programa 

de suministros y de que pronto llegaría el desabastecimiento; nombrado jefe del 

Departamento de Materias Primas de Guerra (Kriegsrohstoffabteilung, KRA) —ente que 

administraba todos los bienes esenciales para enfrentarse al conflicto— señaló que, 

debido al bloqueo aliado, la industria alemana se desangraría rápidamente por falta de 

productos.

El KRA ejerció un control rígido sobre las materias primas (Ersatzkaisertum): se 

requisaron las existentes en Alemania y países ocupados, se compraron a países 

neutrales las que no se pudieron obtener en el propio, se desarrollaron nuevos métodos 

de producción y se reemplazaron los materiales difíciles de conseguir por otros sintéticos. 

Una vez conseguidas las materias primas, regulaba su distribución, fijaba los precios y 

los salarios, garantizaba el crédito, limitaba los derechos de patente, supervisaba las 

relaciones laborales y concedía exenciones de reclutamiento. 

Para asegurarse de que las materias primas fueran entregadas a las fábricas, el KRA 

creó veinticinco compañías industriales de guerra (Kriegsrohstoffgesellschaften) que 

compraban, almacenaban y distribuían productos específicos —metales, lana, cuero, 

etc.—; estas compañías representaban los intereses industriales pero no podían emitir 

dividendos y los funcionarios de los departamentos gubernamentales las controlaban con 

el derecho de veto; fue una exitosa separación entre la propiedad y la gestión de las 

empresas. Además, para lograr una mayor eficiencia, se establecieron consorcios y las 

pequeñas empresas se fusionaron en otras más grandes.

Rathenau desempeñó un papel crucial para mantener la capacidad industrial alemana 

ante el bloqueo marítimo aliado y demostró que el control centralizado de los recursos 

limitados aumenta sustancialmente el potencial bélico de una nación (figura 1); en 

                                                            
3 RATHENAU, Walter. In Days to Come. Leopold Classic Library, 2015.
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octubre de 1915, The Times consideró al KRA «una de las mejores ideas de los tiempos 

modernos»4.

Figura 1. Rathenau aumentó notablemente la producción bélica alemana.
Elaboración propia. Fuente: How Germany lost the WWI arms race.

Disponible en: https://www.bbc.com/news/magazine-17011607

Ante la capacidad mostrada en 1917 por los submarinos alemanes para limitar las 

importaciones británicas de materias primas, los aliados también reemplazaron la 

empresa privada por una industria sistemática regulada estatalmente, por lo que crearon 

los comités de programación (Programme Committees) al modo de las compañías 

industriales de guerra alemanas. Arthur Salter —que dirigió esta transición y se dio 

cuenta, como Rathenau, de su importancia— enfatiza: «La esencia del sistema 

económico en tiempos de paz radica en la ausencia de dirección y control deliberados, 

sin embargo, en tiempos de guerra resulta inadecuado y defectuoso»5.

No obstante, el principal problema de los aliados no era la escasez de productos sino la 

dificultad de transportarlos desde ultramar, por lo que fundaron el Consejo de Transporte 

Marítimo Aliado (Allied Maritime Transport Council, AMTC); una agencia internacional 

que coordinó el envío de las materias primas y adaptó la producción, el transporte, el 

almacenamiento, la distribución y los precios de los productos a los requisitos de guerra. 

La coordinación del transporte marítimo fue un gran éxito de la cooperación aliada que, 

                                                            
4 Citado en TACKEN, Tom. Walther Rathenau and the raw materials for a war. June 2015. Disponible en:
https://thefirstworldwarin261weeks.wordpress.com/2015/06/20/052-walter-rathenau-and-the-raw-materials-for-a-war/
5 SALTER, Arthur. Allied shipping control. Oxford Humphrey Milford, 1921.
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junto con el sistema de convoyes mantuvieron limitada a la industria alemana hasta la 

entrada de EE. UU. en la guerra en 1917, lo que constituyó un factor importante en el 

resultado final.

El corporativismo empresarial de Stimson

EE. UU. carecía de planes industriales antes del conflicto; en 1917, siguiendo la estela 

de Rathenau y de Salter, estableció la Junta de Industrias de Guerra (War Industries 

Board, WIB) —dirigida por Bernard Baruch— para coordinar los suministros del ejército 

y la marina. La WIB, a través de los cincuenta y siete comités que representaban a las 

empresas, impuso la utilización de técnicas de producción en masa para aumentar la 

eficiencia: asignó las materias primas, reguló las relaciones laborales y fijó las cuotas de 

producción y los precios. Estas medidas permitieron que la producción nacional 

aumentase un 20 %. Sin embargo, la gran mayoría del material bélico se fabricó 

demasiado tarde y tampoco pudo transportarse al teatro de operaciones europeo debido 

a la falta de una flota mercante adecuada; Morgan precisa que «durante 1917 el gobierno 

encargó 50.000 piezas de artillería a la industria nacional, pero solo 143 se terminaron a 

tiempo para poder utilizarse en el campo de batalla antes del armisticio»6.

En la práctica, la WIB, a diferencia de las agencias europeas, no reguló ni centralizó la 

industria, sino que siguió el principio de Simson: «Si vas a ir a la guerra en un país 

capitalista, tienes que dejar que las empresas ganen dinero con el proyecto, o las fábricas 

no funcionarán»7. Este modelo permitió a algunos empresarios de armamento, materias 

primas y patentes amasar grandes fortunas, lo que exacerbó la repulsa popular hacia los 

propietarios de las industrias de guerra e influyó sustancialmente para que la ciudadanía 

estadounidense apoyase la neutralidad en el período de entreguerras; Lacey señala que 

«EE. UU. se alejó de estos ‘mercaderes de la muerte’ y exigió la destrucción del complejo 

militar-industrial de la nación»8.

                                                            
6 MORGAN, Thomas. «The Industrial Mobilization of World War II: America Goes to War», Army History. Spring,
1994. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/26304207
7 Citado en LACEY, James. The Washington War. Bantam Books, 2019.
8 Ibíd.
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Período de entreguerras y primeros años de la Segunda Guerra Mundial

El rearme alemán se diseñó para una guerra relámpago (Blitzkrieg) de corta duración por 

lo que se consideró que la acumulación de recursos cubría las necesidades logísticas; 

sin embargo, el fracaso de la invasión a Rusia impuso desarrollar una capacidad 

industrial para enfrentarse a una guerra larga. EE. UU., por su parte, a pesar de que 

intentó evitar en el período de entreguerras los problemas industriales surgidos en la 

Primera Guerra Mundial, tampoco logró hasta 1943 supeditar todos los recursos del país 

a las necesidades del conflicto.

El Plan de Movilización Industrial (Industrial Mobilization Plan, IMP) de 1930 y los planes 

posteriores diseñados hasta 1939, no lograron preparar a la industria estadounidense 

para la guerra; en concreto, los ejércitos no precisaron sus necesidades y los industriales 

prefirieron fabricar bienes de consumo a material bélico. A la altura de 1939 la situación 

era grave, Sloan la definió agriamente: «Parece claro que los aliados son superados en 

equipamiento mecánico […] deberíamos haber previsto este desastre hace cinco años. 

No hay excusa sobre este liderazgo poco inteligente, estrecho de miras y egoísta; ya 

solo queda replegarnos»9. Marshall, en la misma línea, consideraba que era urgente 

armar al país con planes realistas de producción industrial; «si no se hace algo de 

inmediato —precisa— no sé qué le va a pasar al país […] si cinco divisiones alemanas 

desembarcasen en cualquier parte de la costa estadounidense, podrían ir a donde 

quisieran»10.

En agosto de 1939, Roosevelt creó la Junta de Recursos de Guerra (The War Resources 

Board, WRB) —compuesta principalmente por miembros de las grandes empresas—

para especificar las necesidades a cubrir por la industria nacional pero no aportó los 

resultados esperados; en mayo de 1940 fue sustituida por la Comisión Asesora de 

Defensa Nacional (National Defense Advisory Commission, NDAC) con las funciones de 

encontrar suficientes materias primas para abastecer a un ejército en rápida expansión, 

controlar los precios, obtener el total apoyo de los fabricantes, garantizar también el de

los trabajadores y obtener la financiación adecuada. La NDAC tampoco cubrió las 

expectativas previstas porque carecía de un solo responsable con plenos poderes; de 

                                                            
9 Citado en HERMANN, Arthur. Freedom’s Forge. Random House, 2012.
10 Ibíd.
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nuevo surgió la «compulsión entre la regulación estatal y la libertad de empresa» que 

había cercenado la WIB durante la Gran Guerra. 

Segunda Guerra Mundial 

El plan de responsabilidad industrial alemán de Speer

A partir de 1942, Speer, como ministro de Armamento y Municiones, tuvo autoridad sobre 

las materias primas, la producción industrial, la energía, el transporte y la asignación del 

armamento. La Oficina de Planificación Central (Zentrale Planung) —la equivalente al 

KRA de Rathenau— fue la responsable de controlar las materias primas, la mano de 

obra y la energía.

La responsabilidad industrial implicaba confiar en los directivos de las plantas hasta que 

los hechos demostraran lo contrario. A tal objeto estableció comités para los diversos 

elementos principales —municiones, armamentos, carros de combate y construcción 

naval— encabezados por los mejores técnicos en la fabricación de cada producto. El 

80 % de los directivos de las empresas de armamentos (Aufsichtsraete), lo formaban 

expertos industriales que estaban obligados a compartir patentes y nuevas técnicas de 

producción y, si superaban los 55 años, debían tener cuatro ayudantes menores de 40 

años. También debían de prever si la fabricación de un prototipo requería una inversión 

razonable y si, una vez desarrollado, sería posible producirlo; de otro modo dejaban de 

recibir materias primas. 

Además, se mejoró la producción creando nuevas empresas y organizando dos turnos 

de trabajo. Otra importante medida fue preservar los recursos industriales y laborales de 

los países ocupados con la introducción de la fábrica protegida (Sperrbetriebe), lo que 

impidió la transferencia de trabajadores al interior de Alemania; los beneficios fueron 

obvios: las industrias críticas, dispersas por toda Europa, resultaron más difíciles de 

bombardear para los aliados y la mano de obra extranjera, al permanecer en sus propios 

países, fue más productiva.

Pese a los constantes ataques aéreos de los aliados, Alemania consiguió espectaculares 

cifras de producción gracias a la racionalización, eliminación de las ineficiencias y 

simplificación de los diseños de los productos. Speer enfatiza que «se había conseguido 

exactamente lo predicho por Rathenau en 1917: doblar la producción con las mismas 
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instalaciones y los mismos costes de trabajo»11. Aumentar la productividad y el número 

de plantas permitió que la fabricación de armamento en 1943 fuese un 56 % mayor que 

en 1942 y más del doble que en 1941 (figura 2).

Figura 2. Speer aumentó sensiblemente la producción de guerra.
Elaboración propia. Fuente: Military Industry and Economic Mobilization in WWII.

Disponible en: https://www.globalsecurity.org/military/world/europe/de-drittes-reich-industry.htm

La libre gestión empresarial estadounidense de Knudsen

Ante la gravedad de la situación en 1941, muchos políticos consideraban que se 

precisaba un nuevo y masivo New Deal; para Hopkins: «La democracia debía librar una 

guerra total y superar al enemigo en furia, crueldad y eficiencia»12. Knudsen, al contrario, 

era partidario de eliminar las regulaciones fiscales y las restricciones a las empresas —

que habían frenado la producción bélica durante la década de 1930— para aprovechar 

las fuerzas y sinergias de la economía de escala; «ganar la guerra —enfatiza— será 

fundamentalmente una cuestión de productividad industrial»13.

Con este esquema se crea en enero de 1941 la Oficina de Gestión de Producción (Office 

of Production Management, OPM), con Knudsen como mando único, con las funciones 

de establecer las necesidades militares y asegurar las materias primas. Sin embargo, 

una vez más, hubo problemas para movilizar la industria por la resistencia de los 

                                                            
11 SPEER, Albert. Memorias. Acantilado, 2001.
12 Citado en TUTTLE, Dwight. Harry Hopkins and Anglo American-Soviet Relations 1941-45. Garland, 1983.
13 Citado en HERMANN, Arthur. Op. cit.
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empresarios y por los problemas laborales; hasta la creación de la Oficina de 

Movilización de Guerra (Office of War Mobilization, OWM), en mayo de 1943, no se 

supeditarían los intereses corporativos a la producción de material de guerra.

En cualquier caso, la producción bélica estadounidense aumentó espectacularmente, 

durante los años del conflicto: el Arsenal de la Democracia produjo 86.000 carros de 

combate, 14.400 barcos y 286.000 aviones (figura 3). El PIB saltó del 2 al 44 %, la 

productividad creció un 25 %, y en las fábricas se pasó de trabajar cuarenta a noventa 

horas a la semana. 

Figura 3. Knudsen logró una colosal capacidad de producción bélica.
Elaboración propia. Fuente: HERMANN, Arthur. Op. cit.

Esta enorme capacidad industrial permitió, durante los años cruciales de 1943 y 1944, 

fabricar el 40 % del total del material de guerra del mundo. La industria automovilística 

fabricó la quinta parte de la producción bélica estadounidense: General Motors 

proporcionó una décima parte de toda la producción de guerra y Ford produjo más equipo 

militar que Italia.

Parte de este enorme arsenal —más de 37.000 carros de combate y casi 800.000 

camiones— se envió a Reino Unido y a la Unión Soviética, lo que fue clave en las batallas 

de Stalingrado y El Alamein; Stalin enfatizó: «Lo más importante en esta guerra son las 

máquinas y EE. UU. es un país de máquinas»14.

                                                            
14 Citado en BRANDS, Hal. «Ukraine War Shows the US Military Isn’t Ready for War with China», Bloomberg 
Opinion. September 2022.
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Enseñanzas de la movilización industrial en las guerras mundiales

El protagonismo de la productividad

Los sistemas económicos, tal como existían antes de los conflictos, no podían satisfacer 

las necesidades de las fuerzas militares involucradas en una guerra de desgaste, por lo 

que se precisaba aumentar la producción. El británico Salter y los alemanes Rathenau y 

Speer demostraron que el eficaz control centralizado de los recursos limitados —fruto de 

combinar la Administración estatal con el autogobierno industrial— aumentaba 

sustancialmente la productividad. 

Para el estadounidense Knudsen la racionalización de la producción también era 

imprescindible, pero se conseguiría dejando libertad en la gestión de las fábricas; el 

Gobierno, una vez realizadas las inversiones para incentivar a las empresas más 

productivas, no imponía veto en los consejos de administración ni prohibía emitir 

dividendos. 

El problema de la libre gestión empresarial

La libertad de gestión empresarial norteamericana fue clave para lograr la victoria aliada 

en la Segunda Guerra Mundial y para mantener posteriormente la preeminencia mundial 

estadounidense en la fabricación bélica, lo que permitió implementar el modelo técnico 

vigente hasta nuestros días: las guerras se pueden ganar con capacidad industrial y 

medios sofisticados. 

Sin embargo, este modelo forjó, después del conflicto, una fuerte conexión estructural 

entre la gigantesca maquinaria de guerra y la industria del país, que ya había sido fuente 

de controversia: en 1917 Nye denunció en el Senado a las corporaciones empresariales 

que «motivadas por la codicia habían presionado al presidente Wilson para que 

participara en la guerra»15. Eisenhower, en su discurso de despedida pronunciado en 

1961, también advirtió de las posibles consecuencias de la citada conexión: «Debemos 

estar alerta contra las influencias indebidas del complejo militar-industrial […] nunca 

                                                            
15 Citado en LACEY, James. Op. cit.
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debemos permitir que el peso de esta combinación ponga en peligro nuestras libertades 

ni nuestros procesos democráticos»16.

La colosal producción bélica estadounidense en la Segunda Guerra Mundial se realizó

gracias a que los gestores de las fábricas de armamento —aportando su mejor talento y 

su mayor esfuerzo— realizaron de facto una prestación personal preceptiva similar a la 

de los combatientes en el frente. El problema surge cuando los empresarios —de

acuerdo con el principio simpsoniano— ganan dinero, porque la democracia no resistiría, 

en un conflicto próximo, la compulsión entre la muerte altruista del conscripto en el frente 

y el beneficio del empresario en la retaguardia: en la guerra no puede haber desigualdad 

de cargas.

Conclusiones

Carencia de un plan de movilización realista 

La mayor amenaza para Occidente está actualmente en Asia por lo que Occidente debe 

rearmarse. Sin embargo, su actual infraestructura productiva —particularmente la de 

Europa continental— carece de planes realistas de movilización industrial y las reservas 

de armas son limitadas, por lo que en un conflicto clásico se agotarían rápidamente los 

medios disponibles; «el ejército francés —sentencia De Villiers— no dispone hoy de los 

medios para enfrentarse a una guerra de alta intensidad»17.

La Comisión de Estrategia de Defensa estadounidense (National Defense Strategy 

Commission) precisó en 2018 que el país no poseía material bélico suficiente para 

enfrentarse a una conflagración clásica y necesitaba expandir la producción. Se 

identificaron casi trescientas brechas significativas en la industria de defensa; las más 

importantes fueron el declive general de la fabricación nacional, la imposibilidad de 

garantizar la financiación de la defensa y la convicción de que las guerras futuras serían 

rápidas y decisivas.

En el mismo sentido, los resultados de los juegos de guerra del Center for Strategies & 

International Studies CSIS señalan que EE. UU. se quedaría sin misiles de precisión de 

                                                            
16 EISENHOWER, Dwight. «Farewell Address January 1961». Disponible en:
https://pdcrodas.webs.ull.es/anglo/EisenhowerFarewellAddress.pdf
17 Citado en BASSO, Davide. «France not ready for high-intensity war says former Army Chief», EURACTIV.
November 2022.
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largo alcance en menos de una semana en un conflicto en el Estrecho de Taiwán y, 

según Colby: «Las líneas de producción de misiles Singer y Javelin destinados a Ucrania 

están al límite de su capacidad, y los componentes críticos ya no se producen en 

cantidad suficiente»18.

La resiliencia de la industria de guerra estadounidense es limitada y es necesario 

replantearse su estructura de las últimas décadas; las escasas reservas de 

almacenamiento y una base industrial que no puede responder al aumento de la 

demanda crean una gran vulnerabilidad. Los primeros dos meses del conflicto ucraniano 

—de carácter regional— consumieron una gran parte de las reservas de municiones 

críticas, lo que ilustra la gravedad de la situación; «si el ejército solo tiene suficientes 

municiones para unos meses de conflicto, y la industria de defensa necesita año y medio 

para reponerlas —dice Clark— EE. UU. tendrá problemas en una guerra prolongada»19.

Urge una movilización realista de la industria similar a la realizada en la Segunda Guerra 

Mundial; se precisa determinar qué material bélico hay que fabricar y cuándo y cómo, lo 

que significa aumentar la producción al estilo de Rathenau y Knudsen.

La industria de guerra europea se encuentra en peor situación que la norteamericana 

porque está diseñada para fabricar armas sin pensar en la defensa territorial; su reto es 

no tener que depender del armamento estadounidense. El principal problema para la 

seguridad de EE. UU. está en Asia por lo que Europa ha de aprender con rapidez a 

defenderse; Šedivý —responsable de la Agencia Europea de Defensa (European 

Defence Agency, EDA)— revela el consejo de sus homólogos norteamericanos: «Invierta 

en sus propios habilitadores estratégicos, porque podría llegar pronto el momento en que 

tengamos que estar completamente comprometidos en el área Asia-Pacífico y no 

podamos prestarle apoyo»20.

                                                            
18 COLBY, Elbridge. «America’s Industrial Base Isn’t Ready for War with China», WSJ. August 2022. Disponible en:
https://www.wsj.com/articles/americas-industrial-base-isnt-ready-for-war-with-china-weapons-defense-funding-
military-war-conflict-taiwan-supplier-11660833718
19 CLARK, Maiya. «U.S. Military Has Fewer Munitions Than You Might Think, And That’s a Problem», The Heritage 
Foundation. February 2023. Disponible en: https://www.heritage.org/defense/commentary/us-military-has-fewer-
munitions-you-might-think-and-thats-problem
20 Citado en GRIDNEFF, Ilya. «Why Europe’s defense industry can’t keep up», Politico. October 2022.
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Dificultad de ajustar los gastos de defensa a las demandas de la guerra

EE. UU. en 1939 —ante las amenazas alemana y japonesa— no estaba preparado para 

la guerra porque su industria fabricaba mayoritariamente bienes de consumo, pero la 

reacción fue modélica. Stark describió en el Plan Dog —el documento redactado por el 

gobierno en 1940— cómo ganar la guerra, May estimó qué medios se precisarían para 

lograrlo, y Nathan y Kuznets calcularon cuándo y cómo estarían disponibles los citados 

medios; estos últimos «llegaron a la conclusión —señala Lacey— de que la producción 

de guerra tendría que duplicarse en pocos meses, lo que precisaba un aumento del 50 %

del PIB»21.

La administración estadounidense «dedicó en 1945 a gastos de defensa —dice 

Fishback— el 37 % del PIB»22, cifra que da una idea del esfuerzo económico a realizar 

por un país que se enfrenta a una guerra de alta intensidad; este enorme porcentaje se 

cubrió con sacrificios: impuestos que detraen capacidad de consumo y préstamos de 

guerra que aumentan la deuda nacional. 

La brecha entre el gasto medio actual de los principales países de la Unión Europea 

(1,47 % del PIB) y el 37 % citado —que impondría una guerra clásica— es abrumadora 

(figura 4), por lo que urge precisar el costo que supondría la necesaria producción bélica 

y la capacidad de asumirlo.

Figura 4. La brecha entre el gasto en defensa en 2022 y el de un conflicto convencional es abrumadora.
Elaboración propia. Fuente: El gasto en defensa de los países de la OTAN.

Disponible en: https://es.statista.com/grafico/14633/espana-uno-de-los-paises-de-la-otan-que-menos-gasta-en-
defensa-respecto-al-pib/

                                                            
21 Citado en LACEY, James. Op. cit.
22 FISHBACK, Price. «World War II in America: Spending, deficits, multipliers, and sacrifice», EU Debate. November 
2019. Disponible en: https://cepr.org/voxeu/columns/world-war-ii-america-spending-deficits-multipliers-and-sacrifice
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No habrá una segunda oportunidad

Las movilizaciones industriales de ambos bandos en las dos guerras mundiales fueron 

modelos de esfuerzo productivo que se pudieron realizar con éxito porque tuvieron 

tiempo de reaccionar hasta que se impuso la guerra de desgaste. La situación actual es 

más difícil para Occidente, especialmente para Europa, porque un conflicto de alta 

intensidad consumiría desde el primer momento enormes recursos; y no habrá una 

segunda oportunidad. 

Jesús Alberto García Riesco*
Coronel de Artillería (R)

Licenciado en Ciencias Políticas
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Rusia en Asia Central tras la guerra de Ucrania

Resumen:

La invasión rusa de Ucrania ha provocado una conmoción geopolítica en toda Asia
Central y ha alterado los equilibrios geopolíticos de la región. No todo lo ocurrido allí
desde entonces está ligado a la guerra, pero debe interpretarse en todo caso teniéndola
en cuenta. En muchos casos, la guerra no ha hecho sino acelerar procesos que ya
estaban en marcha, como el distanciamiento de las repúblicas centroasiáticas respecto
a Moscú, la presencia cada vez mayor de China o el creciente interés de la UE por esta
región. En general, puede decirse que las repúblicas centroasiáticas, hoy en día,
desconfían más de las presuntas ambiciones expansionista de Rusia y de su capacidad
como garante de su seguridad. Además, las sanciones económicas impuestas a Rusia
les han obligado a buscar vías alternativas para sus exportaciones, que tradicionalmente
transitaban a través de Rusia. Todo ello producirá efectos perdurables a largo plazo que
solo en parte pueden anticiparse.

Palabras clave:

Asia Central, guerra de Ucrania, Ruta de la Seda.
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Russia in Central Asia after Ukraine War

Abstract:

The Russian invasion of Ukraine caused a geopolitical upheaval throughout Central Asia 
and has altered the geopolitical balances in the region. Not everything that has happened 
there since then is linked to the war, but it should in any case be interpreted with it in 
mind. In many cases, the war has merely accelerated processes that were already 
underway, such as the distancing of the Central Asian republics from Moscow, the 
growing presence of China or the EU's growing interest in the region. In general, it can 
be said that the Central Asian republics are today more suspicious of Russia's alleged 
expansionist ambitions and of its capacity as a guarantor of their security. In addition, the 
economic sanctions imposed on Russia have forced them to seek alternative routes for 
their exports, which traditionally transited through Russia. All of this will have long-lasting 
effects that can only partly be anticipated.

Keywords:

Central Asia, Ukraine War, Silk Road.
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Introducción

Desde mediados del siglo XIX, Asia Central formó parte, primero del Imperio ruso y

después de la Unión Soviética1. Incluso tras la desintegración de la URSS, Rusia siguió

ejerciendo una gran influencia sobre la región. Cuando Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán,

Turkmenistán y Uzbekistán se independizaron, trataron de convertirse en una zona de

tránsito norte-sur y este-oeste, revitalizando así unas rutas comerciales que, en el

pasado, habían propiciado un importante desarrollo de la región. Pero, desde entonces,

se ha avanzado poco en esta dirección, fundamentalmente porque ha faltado un impulso

político concertado. Como consecuencia, las repúblicas centroasiáticas han quedado

ligadas a Moscú por unas infraestructuras que les obligan a depender para su comercio

exterior de rutas que transitan por territorio ruso, lo que les convierte en satélites de su

vecino del norte.

Por este y por otros motivos, como los lazos culturales y políticos o la dependencia en el

campo de la seguridad, hasta hace no mucho tiempo Moscú gozaba de todas las

facilidades para mantener a las repúblicas centroasiáticas dentro de su esfera de

influencia. Ni siquiera la creciente presencia china suponía una amenaza, dada la

fortaleza de la posición rusa. Sin embargo, ese poder blando ruso se está disipando de

manera evidente, en gran medida por los efectos derivados de la guerra de Ucrania,

amenazando seriamente la influencia rusa en la región. Algo que también puede decirse

del poder duro ruso, seriamente afectado por la guerra de Ucrania.

En 2021, Rusia era el principal socio comercial de la región y la mayor parte de sus

mercancías exportadas hacia Europa transitaban por territorio ruso. Sin embargo, esta

situación cambió drásticamente cuando las sanciones impuestas a Moscú por los países

europeos cortaron las rutas comerciales que conectaban Asia Central con el oeste,

impidiendo el comercio entre Europa y las repúblicas centroasiáticas y obligándolas a

buscar otras opciones. Algunas de las infraestructuras que permitían eludir el territorio

ruso ya existían con anterioridad, pero, ante la facilidad que suponía el tránsito a través

de Rusia, los Estados centroasiáticos no habían tenido motivos para priorizar su

                                                            
1 Puede encontrarse un análisis de la presencia histórica de Rusia en la región en SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. 
Asia Central, el disputado puente entre Asia y Europa (reedición). Documento de Análisis IEEE 62/2022. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA62_2022_PEDSAN_Asia.pdf (consultado 
22/3/2023).
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desarrollo. Ahora, esta conectividad ha ganado una relevancia impensada y está

experimentando una rápida expansión.

Las consecuencias del conflicto ucraniano en la región no se limitan al ámbito económico,

alcanzan también al político. De entrada, en la región generan temor las declaraciones

de líderes rusos, incluido Putin, que ponen en duda su identidad nacional, aludiendo a

las «tierras históricas rusas», a la artificialidad de las repúblicas centroasiáticas o a la

necesidad de proteger a las minorías rusas presentes en su territorio. Este tipo de

declaraciones no hace sino acrecentar los temores al expansionismo ruso siempre

latente en la región. Lo ocurrido en Ucrania no hace sino incrementar esos temores.

También los proyectos rusos de integración económica y militar regional se están viendo

afectados negativamente, mientras cobran cada vez más protagonismo organismos

como la Organización de Estados Túrquicos o la propia Unión Europea. Desde el inicio

de la guerra, la Unión Europea ha multiplicado sus contactos con las repúblicas

centroasiáticas y ha incrementado exponencialmente su ayuda económica2. En este

caso, la guerra de Ucrania no ha hecho sino reavivar el interés de Europa por una región

no demasiado presente en su política exterior y a la que querría apoyar en sus intentos

por desvincularse de la economía rusa.

El difícil equilibrio de las repúblicas centroasiáticas

En general, tiende a considerarse la más leve discrepancia de los países centroasiáticos

respecto al relato de Moscú respecto a la guerra de Ucrania como un intento de romper

sus lazos con Rusia, lo que hace que, cada vez más, se hable del inminente fin de su

influencia en la región. En realidad, los datos oficiales muestran más bien un

florecimiento de las relaciones bilaterales: los intercambios comerciales de Rusia con la

región han crecido en los últimos meses; el flujo migratorio en ambas direcciones se

mantiene en niveles muy elevados, y los encuentros diplomáticos de alto nivel se han

                                                            
2 CASTIGLIONI, Federico. «La UE entra en el nuevo Gran Juego en Asia Central», Política Exterior, n.º 211. 4 de 
octubre de 2022. https://www.politicaexterior.com/la-ue-entra-en-el-nuevo-gran-juego-en-asia-central/ (consulta: 
22/3/2023). Sobre la política europea en Asia Central antes del inicio de la guerra: «The EU's new Central Asia 
strategy», European Parliamentary Research Service. Enero, 2019.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/633162/EPRS_BRI(2019)633162_EN.pdf (consulta: 
22/3/2023).
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multiplicado, lo que hace dudar de lo que está ocurriendo realmente, es decir si Asia

Central se está alejando de Rusia o se acerca cada vez más a su vecino del norte.

En general, la actitud de la población de Asia Central hacia la guerra de Ucrania es

negativa. Según el barómetro de Asia Central (CAB), realizado en mayo-junio de 2022,

entre los encuestados predomina la idea de que la guerra tendrá un impacto negativo en

su país y en su vida diaria3. Es interesante recordar que ninguna de las repúblicas

centroasiáticas ha apoyado la invasión rusa de Ucrania o la anexión de los territorios

ucranianos que Moscú afirma haber incorporado a Rusia, de la misma forma que no

reconocieron, en su momento, la anexión rusa de Crimea4. Sin embargo, a pesar de lo

significativa que pueda resultar esta postura, lo que quizá resulte más preocupante para

Moscú es que todas se hayan adherido a las sanciones contra Rusia5. Aunque resulta

necesario entender que adherirse a las sanciones no significa apoyar a Occidente o ir

contra Rusia, se trata simplemente de intentar salvar sus economías del colapso y el

aislamiento. Una política exterior multivectorial es una condición esencial para la

prosperidad económica, sobre todo porque Rusia no ha dado muestras de estar

dispuesta a, o ser capaz de, compensar a la región por las pérdidas que le ocasionaría

la ruptura de relaciones con Occidente. De hecho, esta es en gran medida la razón por

la que el propio Kremlin no exige a los líderes centroasiáticos que se muestren solidarios

con él.

Lo cierto es que las repúblicas centroasiáticas tienen todavía una gran dependencia de

Moscú, que de vez en cuando se lo recuerda. Por ejemplo, interrumpiendo las

operaciones del oleoducto del Caspio que atraviesa territorio ruso y que Kazajistán utiliza

para exportar el 80 % de su petróleo. Si Moscú pretendiera lograr una lealtad

inquebrantable, podría aplicar un grado de presión que se está absteniendo de

desplegar, lo cual vendría a demostrar que es consciente de que no puede permitirse

perder a los pocos aliados que le quedan. La guerra de Ucrania ha reducido

drásticamente los potenciales socios extranjeros, lo que obliga a dar más valor a los

                                                            
3 SHARIFLI, Y., KAO, C-L., y DERBISHOVA, B. «Russia´s war in Ukraine and its impact on Central Asia», The 
Diplomat. 24 de octubre de 2022. https://thediplomat.com/2022/10/russias-war-in-ukraine-and-its-impact-on-central-
asia/ (consulta: 22/3/2023).
4 Esta actitud no es nueva, ya en 2008, se resistieron exitosamente a los intentos del presidente de Rusia, Dimitri
Medvédev, de obtener su apoyo para la guerra de Rusia contra Georgia.
5 Los bancos de la región no aceptan las tarjetas de crédito rusas y solo Kazajistán permite su uso a particulares.
Resulta significativo que esta autorización únicamente entró en vigor tras obtener la aprobación de Estados Unidos
para ello.
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disponibles, entre ellos, los países de Asia Central. Esta política está llevando a un

notable incremento de las relaciones comerciales entre Rusia y la región6, sin olvidar

que, en el segundo trimestre de 2022, el número de centroasiáticos que emigraron a

Rusia a trabajar fue mayor que en cualquier otro momento de los últimos seis años, lo

que ha supuesto un muy valioso incremento en las remesas recibidas en sus países de

origen7.

Estos cambios están ligados, evidentemente, al nuevo escenario derivado de las

sanciones, así como al éxodo masivo de rusos que huyeron a Asia Central para evitar

su movilización. Pero están también relacionados con el mayor interés que Moscú presta

ahora a esta región, como demuestra el incremento exponencial de visitas y reuniones

de Putin con los distintos presidentes: en 2022, el presidente ruso visitó las cinco

repúblicas, algunas de ellas por primera vez, y mantuvo más de cincuenta reuniones,

virtuales y presenciales, con sus líderes. Es solo una muestra de cómo Moscú trata de

demostrar que los intentos de aislar a Rusia han fracasado.

Pero, aparte de esta cuestión, que podríamos considerar de imagen, hay otros aspectos

más sustanciales que exigen a Moscú prestar atención a sus vecinos del sur. Como, por

ejemplo, el apoyo que, periódicamente, necesita en las votaciones de la ONU. Sin olvidar

que Tayikistán ha sido acusado de proporcionar a Rusia los drones iraníes que utiliza en

Ucrania, aunque Dusambé lo niega; que circulan informaciones, sin confirmar, sobre el

reclutamiento, por Wagner, de convictos de las cárceles de Turkmenistán para enviarlos

a Ucrania; que se han multiplicado por siete las entregas de miras telescópicas de

Kirguistán a Rusia, o que el crecimiento de las importaciones de electrodomésticos de la

UE por Kazajistán se debe, al parecer, a que sus microchips se utilizan por la industria

militar rusa8.

Paralelamente, Moscú trata de interferir cada vez más en la política interna de las

repúblicas. Tras años dando largas a las peticiones del gobierno tayiko, finalmente ha

declarado organización terrorista al opositor Partido del Renacimiento Islámico de

                                                            
6 El volumen de comercio de Rusia creció de modo sustancial en 2022: un 10 % con Kazajistán, un 40 % con
Uzbekistán, un 22 % con Tayikistán, un 40 % con Kirguistán y un 45 % con Turkmenistán. En el segundo trimestre
de 2022, el flujo de rusos hacia la región fue el mayor en los últimos seis años. UMAROV, Temur. «Russia and
Central Asia: Never Closer, or Drifting Apart?», Carnegie Endowment. 23 de diciembre de 2022. Russia and Central
Asia: Never Closer, or Drifting Apart? - Carnegie Endowment for International Peace (consulta: 22/3/2023).
7 SHARIFLI, KAO y DERBISHOVA. Op. cit.
8 UMAROV. Op. cit.
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Tayikistán y ha comenzado a detener y deportar a activistas y políticos a petición de

Kirguistán y Tayikistán, incluyendo a titulares de pasaportes rusos. La influencia rusa

sigue impregnando muchos aspectos de la vida en Asia Central y no muestra signos de

que vaya a desaparecer. Así lo demuestra la aprobación de leyes, en todos los Estados,

que imitan la legislación rusa en aspectos como la homosexualidad o el control de los

medios de comunicación. Cuestión aparte es si esta influencia va a mantenerse a largo

plazo.

En otro ámbito, los proyectos de integración regional liderados por Rusia ya habían

encontrado importantes obstáculos en el pasado. La situación actual no ha hecho sino

disminuir su atractivo para los socios potenciales. Hoy en día, resulta inverosímil que

Uzbekistán se una a la Unión Económica Euroasiática y resultará difícil convencer a

Tayikistán de que lo haga. El otro buque insignia ruso en el campo de la integración, la

Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) ha visto derrumbarse

estrepitosamente su reputación. Las derrotas militares rusas en Ucrania han hecho

desmoronarse el mito del poderoso ejército ruso, lo que ha alarmado a los países que

dependían Moscú para su seguridad. Esto no quiere decir que la OTSC vaya a

desintegrarse, pero no puede esperarse ninguna expansión, ni un compromiso mayor

por parte de sus miembros actuales.

En síntesis, podemos concluir que el poder ruso en Asia Central se está desvaneciendo.

Las encuestas muestran que la mayoría de sus habitantes culpan de sus problemas

económicos a la invasión rusa de Ucrania. En Biskek y Almaty se han producido

protestas contra la guerra; los locales de ocio se niegan a acoger a estrellas rusas, y la

popularidad de la lengua rusa está en declive. Los medios de comunicación de Asia

Central han sido bloqueados en Rusia por intentar cubrir objetivamente la guerra y la

descolonización vuelve a aparecer en el discurso público9.

También en el campo de la seguridad, coto tradicional de Moscú, la guerra de Ucrania

está provocando cambios; o al menos acelerándolos. Por ejemplo, en noviembre de

2022, Tayikistán acordó llevar a cabo simulacros antiterroristas con las fuerzas de

seguridad chinas en su territorio. Ambos países han llevado a cabo tres ejercicios

militares bilaterales desde 2015, pero este acuerdo formaliza una creciente cooperación

                                                            
9 UMAROV. Op. cit.
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militar, supone una manera de distanciarse de Moscú, su aliado tradicional, acercándose

a China, su rival en la región, y permite vislumbrar las intenciones de Pekín en Asia

Central.

En medio de estos cambios, el pilar fundamental de la influencia rusa en Asia Central

sigue siendo la relación de confianza con las élites políticas de la región10. Los regímenes

centroasiáticos están dirigidos por hombres que crecieron en la época soviética, que se

conocen desde hace décadas y que se comunican entre sí en ruso. De hecho, al llegar

al poder, se ven obligados a viajar a Moscú para recibir el visto bueno. Esta relación

explica que, al menos por ahora, no quieren arriesgarse a enemistarse con el Kremlin y

que su respuesta a los llamamientos para que se distancien de Rusia haya sido muy

comedida: reducir el número de clases de ruso en las escuelas, por ejemplo, o cambiar

el nombre de las calles. Pero las cosas están cambiando y las élites tienen que irse

adaptando a una sociedad en la que la mitad de los habitantes tiene menos de treinta

años, no recuerda la época soviética, es menos probable que hable ruso y no considera

a Rusia un ejemplo al que aspirar.

En realidad, el alejamiento de una Rusia cada vez menos atractiva es un proceso natural.

Los Estados centroasiáticos nunca han sido tan autosuficientes como ahora, ni su

opinión pública ha exigido nunca tanto a sus dirigentes, incluso en cuestiones de política

exterior. Ante ello, Moscú, en lugar de reconocer la autonomía de sus socios y trabajar

para hacerse más atractiva, parece optar por exigir el reconocimiento del dominio

histórico heredado por el Kremlin.

Rusia tenía todas las oportunidades para hacer que las naciones centroasiáticas

gravitaran hacia ella, en lugar de eso, está intentando detener la progresión del tiempo.

Si no cambia su enfoque de la política exterior, lo que no va a ocurrir con Vladimir Putin,

la influencia de Rusia en la región decaerá inexorablemente.

                                                            
10 PARDO DELGADO, José Miguel. Dinámica geopolítica en Asia Central. Cooperación y competencia entre China y 
Rusia. Documento de Opinión IEEE 13/2023. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO13_2023_JOSPAR_Asia.pdf (consultado 
22/3/2023).
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La búsqueda de rutas alternativas

Las consecuencias de la guerra de Ucrania enfrentan a Asia Central con el problema

inmediato de la interrupción de las rutas comerciales a través de Rusia, que ha obligado

a los gobiernos centroasiáticos a buscar urgentemente alternativas.

Cuando los Estados de Asia Central se independizaron, todas sus carreteras y vías

férreas conducían a Rusia. En 1997, el Banco Asiático de Desarrollo creó el programa

de Cooperación Económica Regional de Asia Central (CAREC)11 para desarrollar las

conexiones viarias, ferroviarias y marítimas entre los 11 países que participan en el

proyecto. Los seis corredores desarrollados por el CAREC discurren de este a oeste,

conectando China, Asia Central y el Cáucaso, y de norte a sur, desde el norte de

Kazajistán hasta el golfo Pérsico. Muchas de las rutas comerciales que ahora están

adquiriendo relevancia en Asia Central estaban ya recogidas en el CAREC.

Figura 1. Rutas del Programa de Cooperación Económica Regional de Asia Central (CAREC).
Fuente: Asian Development Bank. CAREC Program.

Desde que Rusia inició la guerra en Ucrania, la Ruta de Transporte Internacional

Transcaspiana (TITR), también llamada «Corredor Central», se ha convertido en una

prioridad para China y Europa, así como para los Estados del Cáucaso y Asia Central.

La TITR va desde China, pasando por Kazajistán, cruza el mar Caspio hasta Azerbaiyán

y llega hasta el puerto georgiano de Batumi, en el mar Negro o, por carretera y ferrocarril,

                                                            
11 Asian Development Bank. CAREC Program. https://www.carecprogram.org/?page_id=31 (consulta: 22/3/2023).
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hasta Turquía. Es una de las vías para redirigir el tráfico comercial de Asia Central hacia

Occidente. Paralelamente, en los últimos años se han mejorado los puertos del Caspio

que complementan las rutas terrestres. Con la misma finalidad, Azerbaiyán, Georgia,

Kazajistán y Turquía han acordado la ampliación de un corredor este-oeste al que tendrá

acceso Uzbekistán. Aunque queda mucho por hacer en cuanto a las infraestructuras

necesarias, es innegable que se han producido avances sustanciales que ya están

ayudando a redirigir el comercio este-oeste evitando el tránsito por Rusia12.

Un dato que no debe pasarse por alto es que, desde la perspectiva de Pekín, todos estos

proyectos deben considerarse enmarcados en su iniciativa del cinturón y la Ruta de la

Seda, en la que Asia Central desempeña un papel clave en las rutas que unen China

con Europa y Oriente Medio.

No solo China está tratando de aprovechar el vacío dejado por Rusia en la región,

también Turquía trata de aumentar su influencia en Asia Central, lo cual despierta recelos

en Moscú13. Durante la cumbre de la Organización de Estados Turcos (OET) celebrada

en Samarcanda en noviembre de 2022, el presidente kazajo pidió que se ampliaran las

rutas que conectan a los Estados miembros, que además de Kazajistán incluyen a

Turquía, Azerbaiyán, Kirguistán y Uzbekistán. Turquía y Azerbaiyán, por su parte, han

presionado para que el TITR se prolongue por su territorio, mientras el presidente turco

Erdogan ha desplegado una intensa agenda diplomática en Asia Central, encaminada a

conseguir, entre otras cosas, la ampliación de los corredores comerciales que atraviesan

la región14.

También se están desarrollando rutas hacia Turquía que no impliquen cruzar el mar

Caspio. Existen ya dos líneas ferroviarias que conectan China con Kazajistán y

Uzbekistán. También funciona ya la línea que atraviesa Uzbekistán, Turkmenistán e Irán

y que forma parte una línea que en el futuro conectará con China y Kirguistán. Se trata

de un proyecto ruso de los años 90, que «resucita» ahora al calor de la situación que

vive Asia Central.

Para Asia Central, la alternativa a las rutas comerciales rusas puede encontrarse también

en el sur. Por ejemplo, Irán ha acordado con Uzbekistán el envío de mercancías a India

                                                            
12 A principios de agosto de 2022, un tren que transportaba productos petrolíferos partió de Azerbaiyán en dirección
a China a través del mar Caspio. PANNIER. Op. cit. 2023.
13 PARDO. Op. cit.
14 PANNIER. Op. cit. 2023.
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a través del puerto iraní de Chabahar15. Otras alternativas, como el ferrocarril que uniría

Uzbekistán y Paquistán a través de Afganistán o el gasoducto TAPI (Turkmenistán-

Afganistán-Paquistán-India), quedan condicionadas a la situación que vive Afganistán,

cuya inestabilidad supone un obstáculo para algunas rutas que, aunque estaban ya

previstas en el CAREC, siguen incompletas hoy en día.

En general, puede decirse que la actuación de Rusia en Ucrania ha liberado en muchos

sentidos a Asia Central de las ataduras que le ligaban a Moscú desde la época colonial.

Resulta evidente que el mapa de las redes comerciales de Asia Central ha empezado a

cambiar de una forma que será determinante para el futuro de la región.

Conclusión

Este es un periodo decisivo para Asia Central. Es probable que la influencia rusa siga

siendo importante, incluso después de que termine la guerra, pero la pérdida de

credibilidad rusa como garante de la seguridad y la desconfianza hacia sus supuestas

ambiciones expansionistas, unidas a las oportunidades que ofrecen las nuevas

conectividades que se están desarrollando, harán que Asia Central dependa cada vez

menos de Rusia, mientras países que hasta ahora habían estado poco menos que

ausentes en la región cobran una nueva importancia. Esta mayor conectividad con el

mundo, al margen de Rusia, contribuirá en gran medida a que Asia Central recupere el

papel que tuvo como importante centro de comercio internacional durante la época de la

Ruta de la Seda.

Javier Ruiz Arévalo*
Coronel del Ejército de Tierra. Doctor en Derecho

@jmruizarevalo

                                                            
15 LASKAR, H. «India, Iran and Uzbekistan hold discussion on Chabahar port», Hindustan Times. 15 December 
2021. https://www.hindustantimes.com/india-news/india-iran-and-uzbekistan-to-develop-transport-corridor-centred-
round-chabahar-port-101639500807544.html
«Iran, Uzbekistan Sign 17 MoUs», Tasnim News agency. 15 September 2022.
https://www.tasnimnews.com/en/news/2022/09/15/2774658/iran-uzbekistan-sign-17-mous (consulta: 22/3/2023).
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Xi Jinping forma un gobierno liviano en China y concentra el 
poder en sus fieles y en el partido comunista

Resumen:

No hay reunión política importante en China que por anodina que parezca arroje unas 
claves que justificarán, llegado el momento, las declaraciones y la estrategia de los 
líderes del gigante asiático. Esta ha sido la tarea que ha desarrollado la sesión anual de 
la Asamblea Popular Nacional (el parlamento chino) que se celebró a mediados de marzo 
en Pekín. En esa reunión se han ratificado los planes del presidente Xi Jinping y se han 
aprobado los nombramientos de los responsables que conducirán la política de la 
segunda potencia mundial durante los próximos cinco años. Un equipo de fieles 
colaboradores del líder, quien además ha otorgado al Partido Comunista mayor control 
sobre la labor del Consejo de Estado (el ejecutivo chino).

Palabras clave:

China, Xi Jinping, Partido Comunista, Asamblea Popular Nacional, APN, Consejo de 

Estado, Li Qiang.
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Introducción

Los nueve días que duró la Asamblea Nacional Popular (ANP) han sido clarificadores y 

han puesto punto final al largo proceso de renovación de la cúpula dirigente china, que 

se inició en octubre del año pasado con la celebración del XX Congreso del Partido 

Comunista. En esta sesión parlamentaria se confirmaron los objetivos trazados por Xi 

Jinping, que fue ratificado para un tercer lustro presidencial al frente de la segunda 

potencia mundial, y se aprobó abrir la puerta a una mayor concentración de poder al 

Partido Comunista, en detrimento del Consejo de Estado (nombre oficial del Gobierno 

chino). Una precisión que se encargó de subrayar el propio Xi en su discurso de clausura, 

al señalar que «para gobernar bien el país, el partido debe gobernarse bien a sí mismo,

y para construir un gran país, el partido debe ser próspero».

Esta pérdida de poder del ejecutivo chino se reveló de forma diáfana e irreversible en las 

votaciones finales de dicha sesión parlamentaria. Las iniciativas adoptadas no dejan 

lugar a dudas. Los casi 3.000 participantes en la Asamblea Nacional dieron luz verde a 

la creación de unas instituciones y mecanismos del partido para controlar la gestión de 

áreas clave del Gobierno, como son las finanzas y el desarrollo tecnológico, así como al 

nombramiento de tecnócratas cercanos a Xi, que evidencian quien detenta el poder en 

Pekín. Unas designaciones que convierten al líder chino en el único peso pesado de un 

ejecutivo integrado por pesos livianos y fieles a su persona.

Más ideología y menos economía

Aparentemente, el máximo dirigente del gigante asiático ha realizado muy pocos 

cambios en el ejecutivo chino. Sin embargo, los movimientos que ha llevado a cabo 

tienen un enorme peso específico. Ha mantenido en sus puestos a los funcionarios 

económicos clave, en un aparente guiño para tranquilizar a los inversores nacionales y 

extranjeros y animar a la inversión privada. Un gesto nada desdeñable, si se tiene en 

cuenta que Yi Gang, gobernador del Banco Popular de China, había sido excluido del 

Comité Central del Partido Comunista y Liu Kun, reelegido al frente del Ministerio de 

Finanzas, había quedado fuera de la poderosa Comisión Central del Control Disciplinario 

de la organización comunista.
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Pero tanto Yi como Liu tendrán menos poder ejecutivo a partir de ahora. Por una parte,

estarán sometidos al nuevo zar económico, He Lifeng, un hombre de la máxima fidelidad 

a Xi Jinping y partidario de sacrificar la economía en aras de la seguridad y la ideología

del partido; y, por otra parte, verán recortados sus poderes debido a las reformas 

institucionales que impulsa Xi y que tienen por objetivo asegurar un mayor control de la 

gestión del Estado por parte de la organización comunista. Una iniciativa que situará las 

labores del banco emisor chino y el Ministerio de Finanzas bajo la supervisión de una 

nueva comisión central de finanzas del partido que supervisará la estabilidad financiera 

y el desarrollo de su gestión.

No obstante, Yi Gang y Lui Kun, no serán los únicos altos funcionarios que estarán 

sometidos a un estrecho control. Lo mismo se puede decir de los titulares de Industria y 

Tecnología de la Información, Jin Zhuanglong, y de Ciencia y Tecnología, Wang Zhigang. 

Ambos estarán supeditados a una nueva Comisión Central de Ciencia y Tecnología, cuya 

misión consistirá en mejorar el liderazgo centralizado del Comité Central del Partido 

Comunista sobre los avances en materia de ciencia y tecnología.

Xi Jinping apoya sus planes de control del partido sobre el Gobierno en la propia 

estructura organizativa del ejecutivo chino. En ese entramado administrativo, las 

comisiones están por encima de los ministerios y su responsabilidad consiste en 

establecer las políticas a desarrollar, así como en coordinar las actividades relacionadas 

que llevan a cabo sobre un mismo asunto los diferentes órganos de la Administración 

china.

Pero si Xi apenas ha cambiado a tres ministros de su Gobierno (el de Defensa, el de la 

Seguridad Pública y al de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma) no se puede 

decir lo mismo del Comité Permanente del Consejo de Estado, la cúpula del ejecutivo 

chino, que se reúne todas las semanas y lleva las riendas del país bajo la coordinación 

del primer ministro.

En este órgano de poder, el máximo dirigente del gigante asiático ha barrido a los 

representantes de otras facciones del partido y ha colocado a hombres de su total 

confianza. Una selección de diez altos funcionarios que destacan por la fidelidad al líder. 

Todos ellos han trabajado años atrás con Xi o han destacado en la lucha anticorrupción 
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que desencadenó en su primer mandato, anteponiéndolo a su inexperiencia en gobernar 

asuntos de Estado en alguno de ellos.

La esperanza de los empresarios

Para coordinar a este equipo y pilotar la recuperación de la economía china, Xi ha 

colocado en el cargo de primer ministro a Li Qiang, un hombre de su plena confianza, 

que supervisó el contundente cierre de Shanghái durante más de dos meses con la 

aplicación de la política de covid cero impulsada por el presidente chino. Además de 

estar calificado como un acólito de Xi, se le considera un político pragmático, favorable 

al desarrollo de la empresa privada y a las nuevas tecnologías.

Unas credenciales que hacen que el mundo de los negocios local lo vea con buenos ojos 

para reactivar la economía del gigante asiático. Habrá que ver, sin embargo, si esta 

sintonía con Xi se mantiene con el paso del tiempo y el líder máximo no pretende imponer 

la ideología y la seguridad nacional por encima del desarrollo económico, como ha 

sugerido en sus últimos discursos. Unos movimientos que podrían provocar protestas y 

alterar la armonía social que siempre intentan preservar los líderes del gigante asiático. 

La mano derecha de Xi

Pero además de sobre Li Qiang, en quienes están puestas todas las miradas es en los 

cuatro viceprimeros ministros que ha nombrado Xi y muy especialmente en Ding 

Xuexiang, que se ha convertido de facto en el número tres del régimen. De 60 años de 

edad, lo que le convierte en un potencial delfín de Xi, Ding ha asumido la vicepresidencia 

ejecutiva del Gobierno sin haber dirigido nunca una provincia, ni ninguna otra 

organización territorial o estatal. Su único mérito ha sido ejercer como jefe de gabinete 

de Xi desde el 2006, primero en Shanghái y luego en Pekín, además de haber dirigido la 

oficina de la Comisión de Seguridad Nacional, un organismo secreto que ha ganado 

influencia bajo el liderazgo de Xi Jinping. Ahora, bajo su responsabilidad, tendrá la 

política económica interna, una misión que puede quedar supeditada a la seguridad 

nacional, dada su fidelidad al líder y que puede colisionar con el primer ministro Li.
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Otro viceprimer ministro que puede coaligarse con Ding Xuexiang para que el régimen 

preste más atención a la seguridad nacional que al desarrollo económico, es He Lifeng. 

Hombre de la plena confianza de Xi, asume el cargo de zar económico del país tras 

haber dirigido la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, la poderosa agencia de 

planificación económica del país que ha languidecido en los últimos años bajo su mando 

debido a su inclinación por primar la ideología sobre la economía.

También se cree que puede jugar un papel clave el nuevo viceprimer ministro Zhang 

Guoqing, un alto funcionario de 58 años que se ha pasado los últimos veinte años 

trabajando en corporaciones de defensa antes de dedicarse a la política. Una trayectoria 

profesional que puede ser muy útil a Xi para interpretar sus ideas sobre desarrollar la 

cooperación Estado-empresa en el sector de la defensa.

Los consejeros de Estado claves

Junto a ellos se sentarán en las reuniones del Comité Permanente del Consejo de 

Estado, cinco consejeros de Estado, cuyas misiones específicas deberán contribuir a 

marcar el rumbo de la política interna y externa china. De entre ellos destaca el general 

Li Shangfu, de 65 años, su experiencia en los campos del espacio, ciberespacio y la alta 

tecnología aplicada al ámbito de la defensa le han llevado a la todopoderosa Comisión 

Militar Central que preside Xi Jinping y a ser nombrado ministro de Defensa. Su 

especialización profesional sugiere que tendrá una gran influencia en las decisiones 

militares que adopte el presidente chino.

Junto a él sobresale asimismo como nuevo consejero de Estado, Wang Xiaohong, de 65 

año, considerado un aliado incondicional de Xi desde los años 90 del siglo pasado, 

cuando coincidieron en la ciudad de Fuzhou, ha desarrollado toda su carrera política en 

el sector de la seguridad pública, cuya cartera ministerial detenta desde junio del 2022. 

Se considera que jugará un papel clave en la aplicación de las políticas de seguridad que 

impulsa el líder del gigante asiático.

Destaca también por su meteórica carrera Qin Gang, el benjamín del gabinete. Con 57 

años, este alto funcionario de la Administración china ha desarrollado una carrera 

fulgurante desde que empezó a trabajar al lado de Xi Jinping, como su jefe de protocolo 

entre los años 2014 y 2018. Fue viceministro de Relaciones Exteriores entre 2018 y 2021. 
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Desempeñó el cargo de embajador ante Estados Unidos en el periodo 2021-2022 y fue 

designado ministro de Relaciones Exteriores en diciembre de ese mismo 2022. Ahora, a 

este cargo ha sumado el nombramiento de consejero de Estado en marzo del 2023. Sin 

duda, Xi ha premiado su firmeza ante Estados Unidos y su franqueza en exponer y 

defender la postura china en la guerra de Ucrania y todo indica que está destinado a 

jugar un papel importante en el creciente protagonismo del gigante asiático a nivel 

internacional.

Justicia y lucha anticorrupción

Junto a esta pléyade de altos funcionarios que ocuparán la cúspide del ejecutivo chino, 

hay otros tres alto cargos que completan el nuevo equipo de Xi Jinping para los próximos 

cinco años. Se trata de Ying Yong, de 65 años, quien ha sido nombrado fiscal general

de la Fiscalía Popular Suprema. Con anterioridad había sido subjefe de policía, jefe 

anticorrupción y juez supremo de la provincia de Zhejiang, durante los años que Xi estuvo 

allí como líder provincial del partido. Luego ascendió a alcalde de Shanghái y

posteriormente dirigió la respuesta inicial de China al brote de COVID-19 en la ciudad de 

Wuhan.

Ying sustituye en el cargo a Zhang Jun, de 66 años, que ha sido designado presidente

del Tribunal Popular Supremo. Bajo su mandato como fiscal general de la Fiscalía 

Popular Suprema entre 2018 y 2022, cerca de 120.000 funcionarios de todos los niveles 

han sido castigados por casos de corrupción y soborno en el gigante asiático.

En esta remodelación de cargos, Xi también ha puesto a otro acólito al frente de la 

Comisión Nacional de Supervisión, la entidad encargada de controlar las empresas 

estatales y que solo rinde cuentas ante el Consejo de Estado. Se trata de Liu Jinguo, un 

veterano policía de 67 años que ha sido jefe adjunto de la Comisión Central de Control 

Disciplinario del partido, la institución más temida por los miembros de la organización 

comunista. Su nombre trascendió más allá de los despachos oficiales en los últimos años 

por haber dirigido la campaña denominada «caza del zorro», que culminó con la 

detención de más de 180 delincuentes económicos huidos a otros países. Con su 

designación, el propósito de Xi Jinping parece claro: proseguir la lucha anticorrupción en 

el sector público chino y hacerlo más competitivo.
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Conclusiones

A la luz del nuevo equipo de confianza del que se ha rodeado Xi Jinping se pueden 

extraer algunas conclusiones. La primera de ellas es que los hombres clave al mando de 

la economía china siguen en sus puestos, pero con una gestión supervisada por 

miembros del Partido Comunista, más proclives a aplicar el ideal de que la seguridad y 

la ideología de la organización comunista está por encima de la economía.

En este sentido, es una incógnita el protagonismo que jugará el nuevo primer ministro, 

Li Qiang, y esa es la segunda conclusión, que todo sugiere que la reactivación de la 

economía china dependerá de la capacidad de acción que tenga el primer ministro. Li 

Qiang está considerado un político pragmático dispuesto a favorecer el desarrollo 

empresarial, pero persiste la duda de cuál será su margen de maniobra ante un 

todopoderoso Xi Jinping, en un país donde nada se mueve sin su consentimiento.

La tercera deducción que se desprende de los nombramientos es que Xi parece apostar 

por una mayor y más firme presencia de China en el ámbito internacional, en lo que se 

puede interpretar como un claro desafío a Estados Unidos. Conclusión que se desprende 

de las designaciones de un ministro de Defensa especializado en el ámbito espacial y la 

alta tecnología aplicada al ámbito de la defensa y de un diplomático para la cartera de 

exteriores que habla alto, claro y firme con Occidente en general y Estados Unidos en 

particular.

Y, finalmente, también queda claro que Xi proseguirá su campaña anticorrupción y contra 

toda voz crítica con su liderazgo, como lo prueba que ha designado a tres personas de 

su confianza y a quienes conoce por su trabajo, al frente de los principales puestos de la 

justicia china y la lucha contra la corrupción.

Unos movimientos, en definitiva, que justifican la idea que expresó Xi durante su 

intervención final en la Asamblea Nacional Popular acerca de que la seguridad nacional 

era totalmente consistente con el progreso económico: «La seguridad es la base del 

desarrollo y la estabilidad es la condición previa para la fortaleza y la prosperidad».

Hay un proverbio chino que dice que «el agua hace flotar el barco, pero también puede 

hundirlo». Una afirmación que en el país asiático se interpreta como que nada es 

intrínsecamente malo o bueno, sino que todo depende de cómo se utilice. Habrá que 

esperar a ver como aplican sus hombres de confianza las órdenes que dicte Xi. De ello 
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dependerá el éxito o el fracaso de China en su carrera para convertirse en una gran 

potencia mundial.

Isidre Ambrós *
Periodista. Analista especializado en Asia-Pacífico 

                      y autor del libro La cara oculta de China
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a la violencia y recompensa del terrorismo como forma de hacer 

política

Resumen:

Desde que en la década de 1990 se inició el llamado Proceso de Oslo, que cristalizó en 
los Acuerdos de Paz de 1993, por los que Israel y la entonces Organización para la 
Liberación de Palestina (OLP) se reconocían mutuamente y sentaban las bases para 
avanzar en un proceso de autonomía que condujera finalmente al establecimiento de un 
Estado palestino junto a Israel en las fronteras de 1967 (Cisjordania y Gaza), la fórmula 
de los dos Estados basada en el intercambio territorial ha fracasado. A pesar de que las 
propuestas se adecuaron a las demandas palestinas en varias ocasiones 
—2000, 2002, 2008, 2014, 2017—, el liderazgo palestino ha rechazado ejercer el
derecho a la autodeterminación en su parte del territorio, porque ello implica aceptar la 
soberanía judía del Estado de Israel en el otro lado, que siguen considerando usurpado.

Palabras clave:

Israel, Palestina, intifada, la Guarida del León, Fatah, Hamás.
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Viability of a future Palestinian State: victimization, incitement to 
violence and reward or terrorism as a way or doing politics.

Abstract:

Since the 1990s the so called Oslo Process began, which crystallized the 1993 peace 
agreements in which Israel and the then Palestinian Liberation Organization (PLO) 
mutually recognized each other and set down the foundations to advance in a process of 
autonomy that would finally lead to the establishment of a Palestinian State with Israel at
the 1967 borders (West Bank and Gaza), the formula of the two states based on territorial 
exchange had failed. Although the proposals were adapted to the Palestinian demands, 
several times - 2000, 2002, 2008, 2014, 2017 – the Palestinian leadership has rejected 
its right to self -determination in its part of the territory because it implies accepting Jewish 
sovereignty of the state of Israel on the other side of the territory that it continues to 
consider as usurped.

Keywords:

Israel, Palestine, Intifada, The Lion's Den, Fatah, Hamas.
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Introducción 

La principal razón de la violencia palestina es estructural, tiene picos y su extensión e 

intensidad se manifiestan en una combinación de esfuerzos diplomáticos en el ámbito 

internacional (deslegitimación de Israel) y una guerra de desgaste a nivel interno

(terrorismo y resistencia popular). La cuestión palestina pierde su activo en la agenda 

internacional a medida que las realidades geoestratégicas se centran en asuntos más 

vitales para la seguridad internacional e Israel normaliza sus relaciones con el mundo 

árabe y se convierte en un actor estratégico esencial ante los desafíos comunes —

energía, desarrollo regional, expansión iraní, terrorismo yihadista—. En un contexto en 

el que la frustración ante la falta de perspectivas económicas y vitales, la pérdida de 

legitimidad de los líderes tradicionales, la corrupción, la represión de la disidencia, la 

atmósfera de incitación al odio y de violencia y el victimismo como legitimadores de la

construcción nacional van en aumento, el debilitamiento de la Autoridad Palestina y la 

posibilidad de que colapse el único interlocutor del país reconocido por la comunidad 

internacional abren un escenario incierto, que aleja la posibilidad de un arreglo futuro y 

desliza hacia Israel la carga de las necesidades civiles palestinas.  

La estrategia de desgaste cuidadosamente calibrada por parte de la Autoridad Palestina 

ha terminado por quebrar la confianza en beneficio de los palestinos. La determinación 

de aplicar la soberanía israelí en ciertas zonas en disputa de Samaria y el valle del Jordán 

(Zona C de Cisjordania), de valor estratégico vital para la seguridad de Israel, podría 

socavar las relaciones con Egipto y Jordania, cuyos intereses tácticos, que no 

estratégicos, les han permitido ejercer una influencia adicional en el campo regional. 

Tanto Egipto como los países del Golfo (Emiratos, Arabia Saudí, incluso Qatar) y 

Jordania apuestan por la unificación del liderazgo palestino en un equilibrio más 

pragmático y realista, pero inviable en la actualidad.

Antecedentes

La historia a veces es recurrente, y podría parecer que algunos episodios del pasado 

siguen condicionando el presente y paralizan el futuro. Tributarios de su historia, para 

entender el fondo de la violencia palestina y la raíz del conflicto entre árabes y judíos en 

nuestro tiempo, tendríamos que remontarnos a los sucesos que trastocaron todo el mapa 
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de Oriente Medio a principios del siglo XX, tras la desaparición del Imperio otomano, y

que pueden resumirse en la negativa de los árabes a reconocer el derecho a existir de 

un pueblo judío, y mucho menos su derecho a la soberanía en alguna parte de lo que 

perciben como un espacio musulmán1. No es un argumento simple, porque la negativa 

a reconocer la responsabilidad principal del nacionalismo palestino por la guerra de 

19472 y sus consecuencias impide dibujar opciones para un mejor futuro, a pesar de los 

frustrados intentos que se han dado, sobre todo a partir del llamado Proceso de Oslo en 

19933. Es difícil decir algo nuevo sobre un conflicto que despierta tantas emociones, que 

está tan viciado de ideología y sobre el que se escriben ríos de tinta a diario. Pero, si 

algo del pasado podemos aprender, es que la aspiración a una nacionalidad 

independiente que fundamenta sus principios en la victimización, la incitación al odio y 

la recompensa del terrorismo, en lugar de apostar por las ventajas del progreso y el 

desarrollo económico, social y tecnológico, no es viable. Israel ha enfrentado desafíos a 

lo largo de su historia que han ido desde el aislamiento económico y diplomático a la 

guerra, pasando por conflictos de baja intensidad o acciones de guerra híbrida en zona 

gris —incluidos los dominios cognitivos y el ciberespacio—. Sin embargo, la capacidad 

de resiliencia y de adaptación a los cambios geopolíticos de la región, su ventaja 

cualitativa, su apuesta por el capital humano y su posición como líder regional frente a 

los esfuerzos de expansión de Irán están posicionado a Israel como un socio estratégico 

no solo entre los Estados árabes sunitas del Golfo, sino también en el Mediterráneo 

Oriental, donde la alianza con Chipre y Grecia puede ayudar a sortear las sanciones de 

la Unión Europea y a mejorar las relaciones con Turquía en un momento en el que se 

                                                            
1 El nacionalismo palestino, hoy aceptado como el movimiento que busca la restauración de los derechos 
de los árabes palestinos en Palestina, surgió, en un área sin sentido geográfico ni político específico, 
como contraposición al sionismo, el movimiento de restitución nacional judío. La presión se materializó a 
través de la diplomacia y la violencia. Las ideas de federación y partición, rechazadas todas, surgen ya 
en este momento. A partir de 1937 comienza también la lucha de los judíos por su independencia y se 
consolida el mito del «imperialismo sionista», representado en los mapas que el movimiento nacional 
palestino utilizaría en su propaganda desde 1947 hasta la actualidad (LORCH, Netanel. Las guerras de 
Israel. Árabes contra judíos desde 1920. Epublibre, ePub r1.4, Titivillus [editor digital], 23de noviembre 
de 2018). 
2 SCHWARTZ, Adi y WILF, Einat. La guerra del retorno. Cómo la indulgencia occidental con el sueño 
palestino ha obstaculizado el camino hacia la paz. Nagrela Editores, 2022. 
3 Acuerdos entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), más tarde Autoridad 
Nacional Palestina (ANP), que sientan las bases para la implementación de la solución de dos Estados 
bajo la fórmula «paz por territorios» (UNITED NATIONS PEACEMAKER. «Declaration of Principles on 
Interim Self-Government Arrangements (Oslo Accords)». United Nations Peacemarker, 13 de septiembre 
de 1993. Disponible en: 
https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IL%20PS_930913_DeclarationPrinciplesnterimS
elf-Government%28Oslo%20Accords%29%28esp%29.pdf).
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aprecia un desplazamiento de los intereses de Estados Unidos de la región, una mayor 

presencia de Rusia y una incipiente pero constante penetración de China. 

La opción regional. La sombra del pasado

Las relaciones de poder en Oriente Medio cuestionan la aparente fortaleza de los 

Estados. El escenario global transita hacia un sistema multipolar y los intereses 

contrapuestos de las grandes potencias se superponen en una región que, por primera 

vez en muchas décadas, no está en el centro de la agenda diplomática de Occidente. La 

guerra en Ucrania deja espacio a la región para que establezca relaciones equilibradas 

con ambos bandos y la distensión entre los países árabes, Irán, Turquía e Israel después 

de los Acuerdos de Abraham4 aleja el patrón de inestabilidad que comenzó con las 

llamadas Primaveras Árabes y abre una ventana de posibilidad a la integración regional, 

el comercio transfronterizo y la coordinación económica. Pero también hay riesgo de 

colapso de los Estados frágiles o fallidos, como Irak, Siria, Líbano o Jordania. Y desafíos 

y problemas de gobernabilidad en las fronteras de la periferia5, espacios y territorios que 

cuestionan el poder del Estado o, en su lugar, la autoridad legalmente reconocida, que

influyen en la generación de las narrativas, no siempre pragmáticas, y que, al final, 

terminan tratando a su sociedad civil como una amenaza, al privarla de las 

oportunidades, las libertades y los derechos humanos que le son inherentes. Zonas 

también donde la violencia, y no solo institucional, está presente en la forma de tráficos 

ilícitos, desplazamientos forzados y en el llamado «terrorismo transversal»6, practicado 

                                                            
4 Acuerdo de normalización de las relaciones diplomáticas entre Israel y dos países del Golfo, los 
Emiratos Árabes Unidos y Barhéin, firmado el 13 de agosto de 2020 y ratificado en la Casa Blanca el 15 
de septiembre del mismo año. En octubre se unió Sudán, en diciembre Marruecos y en febrero de 2021 
Omán. El proceso está abierto y no se descartan más adhesiones. Este proceso está suponiendo una 
inflexión en la geopolítica de Oriente Medio, con el triunfo del realismo político frente al simbolismo 
(DENTICE, Giuseppe. «Más allá del Proceso de Paz», Política Exterior, n.o 62. 29 de abril de 2021. 
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulo/mas-alla-del-proceso-de-paz/).
5 Son espacios que conectaban poblaciones de diferentes etnias, lenguas, religiones y culturas, circuitos 
de comercio y pastoreo y que quedaron divididos por fronteras trazadas artificialmente. El desajuste 
entre las fronteras políticas y las ambientales no se da solo en Oriente Medio sino también en África, y
está en el origen de muchos de los problemas actuales que siguen condicionando estos territorios. Un 
interesante estudio sobre la región de Jazira (y parte de la Rojava) y los conflictos que la atraviesan es el 
de Samuel Dolbee («The Jazira’s Long Shadow over Turkey and Syria», Peripheries and Borderlands of 
North Africa and the Middle East, Middle East Report, n.o 305. Invierno de 2022. Disponible en:
https://merip.org/2023/01/the-jaziras-long-shadow-over-turkey-and-syria/).
6 Construcción conceptual que nace en el ámbito académico latinoamericano para intentar entender el 
uso particular que hacen las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) de las acciones y 
estrategias del terrorismo (TORRIJOS RIVERA, Vicente. «Seguridad y Defensa en las Américas: el 
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por organizaciones políticas, grupos religiosos, nacionalistas, revolucionarios o de 

resistencia. Objetivos diferentes ligados a unos mismos fines destructivos y al poder 

disuasorio frente al enemigo, con la particularidad de que algunos de ellos —como 

Hizbulah, que ha sabido adaptar su narrativa a las nuevas circunstancias cambiantes en 

la región— muestran una eficacia muy útil y atractiva para la población civil a través de 

su extensa red de protección social, educativa y sanitaria. Presentes en Líbano, Siria e 

Irak, podrían ser también un elemento de atracción para una generación joven de 

palestinos necesitados de un liderazgo alternativo y útil en la gestión de los asuntos 

públicos. Los encuentros entre líderes de diferentes partidos y facciones políticas 

palestinas (y no solo de Hamás o la Yihad Islámica) y altos funcionarios de Hizbulah son 

frecuentes, y la proximidad busca afianzar un proyecto de consolidación de alianzas a 

largo plazo, más allá de compartir una narrativa común de resistencia activa frente a 

Israel. Esto supone ventana de oportunidad para la penetración directa de Irán y un 

motivo más de preocupación para las autoridades israelíes, conscientes de que el 

enfoque utilizado hasta la fecha para disuadir a Irán y que abandone sus aspiraciones 

nucleares no ha dado resultado. A pesar del éxito parcial de haber conseguido retrasar 

el programa, la voluntad del régimen iraní de convertirse en un Estado nuclear se 

mantiene intacta. Así pues, la potencial amenaza existencial percibida por Israel se 

mantiene en un nivel de alerta alta y la necesidad de coordinarse con la Administración 

norteamericana para llegar a un acuerdo (el PAIC/JCPOA7 fue un trato, no un acuerdo) 

que satisfaga las necesidades de seguridad de Irán sin conducir a la región a una 

escalada regional conforma una prioridad8. La posibilidad de que Hizbulah o facciones 

terroristas palestinas se hagan con una bomba sucia o tecnología nuclear no parece 

factible, aunque tampoco es descartable, por lo que una pérdida de confianza de Estados 

                                                            
terrorismo simbiótico transversal, TST», Revista Política y Estrategia, n.o 117. Academia Nacional de 
Estudios Políticos y Estratégicos [ANEPE], enero-junio 2011. Disponible en:
https://www.politicayestrategia.cl/index.php/rpye/article/view/162).
7 GONZÁLEZ ISIDORO, Marta. «Acuerdo nuclear con Irán: riesgo u oportunidad para repensar Oriente 
Medio», Voces desde Oriente Medio. Disponible en:
http://vocesdesdeorientemedio.blogspot.com/p/golpe-al-multilateralismo-torpeza.html
8 El exjefe de Inteligencia Militar israelí y actual director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional 
(INSS), Tamir Hayman, vincula el apoyo norteamericano para frenar el programa nuclear iraní a la 
gestión del escenario palestino y a la resolución de otros asuntos de naturaleza interna que preocupan a 
la actual Administración de Joe Biden (LIS, Jonathan. «Ex-Military Intel Chief: We cannot have the bomb 
precede the fall of Iran’s regime», Haaretz. 2 de enero de 2023. Disponible en:
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-01-02/ty-article-magazine/.premium/if-the-bomb-precedes-the-
fall-of-irans-regime-theres-an-existential-threat-to-israel/00000185-720a-d464-a197-f67b36570000).
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Unidos supondría un desafío importante, que añadiría incertidumbre a la forma en la que 

se puede gestionar la reciente escalada de violencia palestina.

Y, en este escenario de incertidumbre y volatilidad, el intento de mantener vivo el 

simbolismo transnacional de la causa palestina, que hoy está fuera de las agendas de 

los países árabes que tienen más peso en la región, se reduce a acciones de marketing 

político externo (escenificaciones, deslegitimación en las instituciones internacionales y 

guerra cognitiva)9 y resistencia interna (acciones de baja intensidad y terrorismo). 

El conocido como Acuerdo del Siglo10, el plan anunciado en febrero de 2020 por el 

expresidente norteamericano Donald Trump y Benjamin Netanyahu, a pesar del rechazo 

que suscitó, representó un elemento novedoso, evidencia de un nuevo Oriente Medio, 

mucho más real y pragmático, que desvinculaba la cuestión palestina para establecer 

relaciones abiertas con Israel. «Un acta notarial de que los palestinos han perdido la 

guerra», como escribió el director general de Política Exterior y de Seguridad en el 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y de Cooperación, Enrique Mora11.

                                                            
9 Campañas para refutar la legitimidad del Estado de Israel, su derecho a la autodeterminación política o 
su conexión religiosa e histórica con la Tierra de Israel instigadas por el propio presidente de la ANP,
Mahmud Abbas (DOCHUH-HALEVI, Yonatan. «La campaña palestina para refutar la narrativa sionista y 
negar el derecho del pueblo judío en la Tierra de Israel» [en hebreo]. Jerusalem Center for Public Affairs 
[JCPA], 30 de enero de 2023. Disponible en:
https://jcpa.org.il/article/%d7%94%d7%9e%d7%a2%d7%a8%d7%9b%d7%94-
%d7%94%d7%a4%d7%9c%d7%a1%d7%98%d7%99%d7%a0%d7%99%d7%aa-
%d7%9c%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%9b%d7%aa-
%d7%94%d7%a0%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%91-%d7%94%d7%a6%d7%99%d7%95%d7%a0/).
10 Iniciativa norteamericana bajo la Administración de Donald Trump que buscaba poner fin a la cuestión 
palestina mediante dos acciones, una política (trazado de fronteras, refugiados y seguridad) y otra 
económica. Reconoce la soberanía israelí sobre los territorios en disputa de la Zona C de Cisjordania, 
parte del valle del Jordán y los Altos del Golán, la capitalidad de Jerusalén como ciudad indivisible 
(excepto dos distritos periféricos al este, en la zona de Shuafat y Abu Dis) y apuesta por el desarrollo 
económico mediante un plan de inversiones muy ambicioso. El documento, de 180 páginas, da por 
concluido el marco planteado por los Acuerdos de Oslo (1993-1995) y elimina el derecho de retorno y la 
absorción de refugiados palestinos. Para un análisis exhaustivo de las propuestas del documento y de su 
relevancia en el contexto más amplio del conflicto palestino-israelí, cfr. LEVIN ARY, Kevin. «Algunos 
apuntes en torno al “Acuerdo del Siglo” de Trump», Anuario en relaciones internacionales 2020. Instituto 
de Relaciones Internacionales (IRI). Disponible en: https://www.iri.edu.ar/wp-
content/uploads/2020/09/a2020medioOrienteArtLevin.pdf
11 MORA, Enrique. «El “acuerdo del siglo”, y la tarea del mes», Política Exterior. 19 de febrero de 2020. 
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/acuerdo-del-siglo-la-tarea-del-mes/
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Ausencia de un horizonte político

Durante mucho tiempo, la Autoridad Palestina (junto con Fatah y la OLP) y Hamás han 

favorecido una atmósfera de tensión con Israel lo suficientemente cuidada como para 

evitar que la inseguridad entre la población judía provocara una reacción global por parte 

de los sucesivos gobiernos en Israel. Y eso, incluso cuando las aspiraciones de las dos 

organizaciones son manifiestamente divergentes y la competencia entre ellas las obliga 

a una neutralización mutua12. La islamización de la Franja de Gaza y la nueva realidad 

que se aprecia en Cisjordania preocupan a Israel y condicionan la viabilidad de una 

entidad palestina autónoma. Los resultados de las pasadas elecciones en Israel y el 

espíritu que guía al nuevo Gobierno en su determinación de contener la violencia 

palestina contra ciudadanos israelíes obligan a redefinir la política de seguridad en 

Cisjordania y a modificar una estrategia que se aprecia ya como insuficiente13. Los 

acuerdos de coalición incluyen el control del Área C y la creación de las condiciones para 

aplicar la soberanía (anexión) de las poblaciones judías del valle del Jordán14. Esta

estrategia presupone que, al no haber infraestructura institucional lo suficientemente 

fortalecida, la imposibilidad de coordinarse con una autoridad nacional funcional y no 

                                                            
12 La brecha entre la OLP (como movimiento nacional palestino secular) y Hamás (movimiento islamista 
radical), que desafió la legitimidad de la Autoridad Palestina como representante del movimiento nacional 
y único interlocutor en la arena internacional, se agudizó tras las elecciones de 2006 en las que Hamás
venció a Fatah y obtuvo la mayoría en el Consejo Legislativo. Las diferencias entre las dos 
organizaciones (ninguna de las dos reconoce el carácter judío del Estado de Israel y ambas desean 
establecer un Estado palestino suplantando a Israel) son estratégicas, existenciales y políticas y
responden a un proyecto de idea nacional que no se escenifica solo en un conflicto de banderas 
(FIGHEL, Jonathan. «The “islamization” of the Palestinian Flag». International Institute for Counter-
Terrorism [ICT], 17 de diciembre de 2008. Disponible en: https://ict.org.il/the-islamization-of-the-
palestinian-flag/).
13 BEN MENACHEN, Yoni. «El terrorismo palestino se hace más fuerte en Samaria», Noticias de Israel.
15 de noviembre de 2022. Disponible en: https://israelnoticias.com/editorial/el-terrorismo-palestino-se-
hace-mas-fuerte-en-samaria/
BEN MENACHEN, Yoni. «Palestinian Terror Groups Challenge PA Forces». Jerusalem Center for Public 
Affairs, 4 de enero de 2023. Disponible en: https://jcpa.org/palestinian-terror-groups-challenge-pa-forces/
14 Los Acuerdos de Oslo, firmados por Yasser Arafat en 1993, reconocían la autonomía palestina en 
Cisjordania y Gaza. Para ello, establecían el reparto del territorio de Judea y Samaria (Cisjordania) en 
tres categorías o zonas: de influencia y control palestino (A), en disputa y sometido a negociación futura 
(B) y de control exclusivo israelí (C). No se habla de la creación efectiva de un Estado palestino ni se 
establecen límites fronterizos fijos, sino que se expresa un deseo sujeto a la negociación y a la buena 
voluntad de las partes, una vez cumplidos los requisitos establecidos en materia de seguridad. Para una 
comprensión de aquel evento, cfr. RAJMIL, Daniel, «Los Acuerdos de Oslo: 20 años de oportunidades y 
decepciones» (Documento de Opinión, n.o 84). IEEE, 11 de septiembre de 2013. Disponible en:
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2013/DIEEEO84-
2013_AcuerdosOslo_20_AnosOportunidadesDecepciones_DRajmil.pdf
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hostil hará inviable cualquier renovación de un pacto que apueste por un proyecto 

autónomo palestino medianamente sostenible.

Figura 1. Mapa de los territorios en disputa en la Ribera Occidental / Cisjordania. Zonas de división del control 
territorial

Fuente: Acuerdos de Oslo II, Anexo.

Figura 2. Mapa de Israel/Palestina. ¿Quién controla qué en los territorios en disputa (Ribera Occidental/Cisjordania)?
(mayo de 2021)

Fuente: polgeonow.com
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Admitir que la cultura palestina, en su guerra contra el sionismo, no solo normaliza el 

terrorismo (mediante su enaltecimiento, sueldos vitalicios para los terroristas y sus 

familiares, cobertura gratuita de educación y sanidad y la garantía de una posición social 

acomodada en la infraestructura de la Autoridad Palestina)15, sino que lo considera una 

expresión de su identidad nacional16 contradice la narrativa de quienes consideran aún

posible una solución basada en el intercambio territorial17. De hecho, establecer la 

equivalencia moral entre un asesinato indiscriminado contra civiles israelíes y una 

operación antiterrorista de las Fuerzas de Defensa Israelíes contra células de Hamás o 

la Yihad Islámica es habitual en las coberturas mediáticas occidentales, en los discursos 

políticos de ciertos sectores ideológicos y, paradójicamente, también en el marco de las 

organizaciones internacionales. 

Nuevos actores en la política palestina: resistencia y unidad nacional. La Guarida 
de los Leones

El martes 25 de octubre de 2022, el programa de noticias del canal israelí Kan 11 

adelantaba, en su edición vespertina18, la neutralización de un comando terrorista 

palestino en la localidad de Nablus (norte de Cisjordania) por parte de las Fuerzas de 

Defensa israelíes (IDF por sus siglas en inglés): una operación conjunta entre el 

Ministerio de Defensa, el Shin Bet (el Servicio Interior) y unidades especiales del Ejército,

que, la noche anterior, habían recibido la orden del gabinete del todavía primer ministro, 

                                                            
15 KUPERWASSER, Yossi. «Incentivizing Terrorism: Palestinian Authority Allocations to Terrorists and 
their Families». Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA), 2016. Disponible en: https://jcpa.org/paying-
salaries-terrorists-contradicts-palestinian-vows-peaceful-intentions/
16 Los medios de comunicación palestinos, las instituciones religiosas o educativas, la literatura, la 
música o los discursos políticos transmiten el valor de la cultura de la violencia, la devoción por la 
iconografía de la muerte y el sacrificio, así como el apego por una identidad sustentada en el victimismo. 
La ONG Palestina Media Watch (https://palwatch.org/), con sede en Jerusalén, constantemente 
monitorea, documenta y analiza los casos de incitación en los medios palestinos.
La incitación a la acción a través de mensajes distorsionados y/o deliberadamente falsos se lleva a cabo 
por medio de campañas coordinadas desde los medios oficiales palestinos y distribuidas en los medios 
de comunicación, redes sociales o canales alternativos en una estrategia de guerra de desgaste 
cuidadosamente calibrada (WOOTLIFF, Raoul. «Videos teach would be Palestinian attackers how to 
stab», The Times of Israel.15 de octubre de 2015. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/videos-
teach-would-be-palestinian-attackers-how-to-stab/
GOODMAN, Hirsh y KUPERWASSER, Yossi [eds.], «The Knife and the Message: the Roots of the New 
Palestinian uprising». Jerusalem Center for Public Affairs [JCPA]. 9 de febrero de 2015. Disponible en:
https://jcpa.org/the-knife-and-the-message-the-roots-of-the-new-palestinian-uprising/).
17 GONZÁLEZ ISIDORO, Marta. «Estado palestino, última oportunidad», El Medio. 3 de febrero de 2020. 
Disponible en: http://elmed.io/estado-palestino-ultima-oportunidad/
18 https://www.kan.org.il/item/?itemid=136734
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Yair Lapid, de liquidar al jefe de la infraestructura y no limitarse a realizar meras 

detenciones, por muy simbólicas que estas fueran. La eliminación del líder y cofundador

del grupo, Wadi al-Houh, de treinta y un años, y de otros cinco altos operativos suponía 

descabezar una organización, la Guarida de los Leones19, de la que los ciudadanos 

israelíes apenas habían oído, salvo que estaba detrás de la colocación de un explosivo 

en la gasolinera del asentamiento de Kedumim o del tiroteo de Rujeib (Cisjordania) en el 

que resultó muerto el sargento de veintiún años Ido Baruch20, apenas unos días antes. 

La importancia de Gov Aryot (en hebreo) o Arin al-Usud (en árabe) para el Gobierno y la 

inteligencia israelí trasciende, no obstante, la mera actividad de un grupo armado de 

apenas varias decenas de miembros que apareció a lo largo del verano de  202221 y que 

opera en el entorno de Nablus perpetrando operaciones de baja intensidad

—disparos contra los puestos de control de las IDF, escaramuzas (apuñalamientos o 

atropellos) contra civiles judíos que transitan los caminos que llevan al asentamiento de 

Har Bracha o que acuden a rezar a la tumba de José—. No son los únicos en este 

galimatías del mapeo del terror que existe en la política palestina. Solo en el norte de 

Cisjordania hay en la actualidad seis grupos operativos. En Nablus también compiten el

Batallón de Nablus, vinculado a la Yihad Islámica; la Brigada de los Mártires de Al-Aqsa, 

asociada a Fatah, el partido del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), o

las Brigadas Izz al-Din al-Qassam, la propia ala militar de Hamás, en un proceso muy 

parecido al que tiene lugar en otras ciudades de Cisjordania —como Jenin, Tulkarem,

Hebrón o Ramallah—, donde la debilidad de las fuerzas de seguridad de la Autoridad 

Nacional Palestina (ANP) está propiciando desde hace años la descomposición de los 

                                                            
19 Grupo armado palestino, sin vínculos formales aparentes con organizaciones tradicionales, fundado en
el verano de 2022 por Muhammad Al-Azizi (Abu Saleh) y Abd al-Rahman Zubah (Abu Adam) y
cofundado por Ibrahim al-Nabulsi, Adham al-Shishani, Mohammad al-Dakhil y Ashraf Mubaslat. Todos 
han sido eliminados por las Fuerzas de Defensa israelíes. Su actual líder, arrestado por las Fuerzas de 
Seguridad de la Autoridad Nacional Palestina en septiembre de 2022, es Musab Shtayyed. 
20 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-953246
21 La prensa generalista en Israel coincide en que la primera aparición en público del grupo fue el 2 de 
septiembre de 2022, durante una marcha por la katiba (ciudad vieja) de Nablus en honor de dos 
militantes de la Yihad Islámica muertos en julio. La manifestación del 9 de diciembre en la Ciudad Vieja 
de Jerusalén, donde volverían a tener presencia, fue mayor en número de combatientes y apoyo social, 
más ordenada en cuanto a las medidas de seguridad y visualmente más llamativa, porque mostró un 
equipamiento que induce a pensar (visionando los videos y las fotografías que aparecen en prensa y que 
son fácilmente localizables en internet) en la coordinación y cooperación con otras organizaciones 
paraguas, en una financiación externa o incluso en el desvío de fondos desde la propia ANP, dado que 
muchos de sus componentes tienen lazos familiares con miembros de Fatah y las Fuerzas de Seguridad 
de la ANP. 
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grupos operativos tradicionales —como los Pantera Negra, ligados a Fatah, o Águila 

Roja, la organización vinculada al Frente Popular— que adquirieron importancia durante 

la primera intifada y cuyos miembros fueron asesinados o encarcelados por las IDF. 

La falta de confianza en el presidente palestino, Mahmud Abbas, se siente en la pérdida 

de influencia y de control sobre el terreno y es aprovechada por nuevos grupos armados, 

surgidos del descontento, que reclaman un liderazgo nuevo y la unidad nacional al 

margen de los intereses de las facciones tradicionales. Este proyecto de resistencia y 

lucha armada colectiva contra Israel bajo un eslogan religioso —«No hay más Dios que 

Alá y Mahoma es su profeta»—22 asusta no porque sea un nuevo fenómeno nacional 

que atrae a las masas23, sino por la sofisticación de unos incipientes escuadrones muy 

bien equipados y entrenados, que inducen a pensar en una financiación externa (Irán)24,

incluso en el apoyo implícito de la propia ANP25, en un movimiento de previsión y 

preparación ante un más que probable escenario de colapso de las instituciones 

palestinas. Dicho horizonte preocupa particularmente en el entorno regional más cercano

si el presidente, muy deteriorado por edad y salud, fallece sin antes convocar al Consejo 

Legislativo Palestino26 y deja resuelta la cuestión de su sucesión o si el nuevo Gobierno 

israelí, surgido tras las elecciones del 1 de noviembre de 2022, considera que el tiempo 

de un interlocutor válido y fiable en la arena palestina ha concluido y que es irrelevante, 

por lo tanto, cualquier acuerdo político. Para algunos analistas, el enfoque del control de 

                                                            
22 Declaración de fe islámica o shahada.
23 El grupo es muy activo en las redes sociales, especialmente a través de canales en las plataformas 
Telegram y Tik-Tok, desde donde se coordinan campañas de boicot, huelgas y manifestaciones, también 
contra la Autoridad Palestina. Además, tanto su mensaje (despertar un levantamiento popular) como sus 
símbolos (uniforme negro y máscara, cintas rojas en la solapa y el fusil y logo de dos rifles M-16
cruzados sobre la Cúpula de la Roca) resultan muy atractivos para una juventud que se opone a la línea 
política que representa una Autoridad Palestina que consideran corrupta y, en cierta manera, 
colaborativa con Israel.
24 BEN MENACHEN, Yoni. «Iran Supporting New West Bank Terrorist Groups with Money and 
Weapons». Jerusalem Center for Public Affairs, 4 de diciembre de 2022. Disponible en:
https://jcpa.org/iran-supporting-new-west-bank-terrorist-groups-with-money-and-weapons/
25 TAWIL, Bassam. «Cómo los Estados Unidos y Europa envalentonan el terrorismo palestino», Noticias
de Israel. 27 de octubre de 2022. Disponible en: https://israelnoticias.com/editorial/como-los-ee-uu-y-
europa-envalentonan-el-terrorismo-palestino/
26 Mahmud Abbas (Abu Mazen) es secretario general de la Organización para la Liberación de Palestina 
(OLP), presidente de Fatah y presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) desde la muerte de 
Yasser Arafat en 2004. Las elecciones, previstas para mayo de 2021, fueron canceladas, por lo que no 
hay un sucesor acordado. La capacidad del sistema palestino para hacer frente a la salida —precipitada 
o no— de Abbas va a depender de que la ANP sea capaz de llevar a cabo una transferencia pacífica del 
poder (DEKEL, Udi y SHUSTERMAN, Noa. «The Day after Abbas: Strategic Implications for Israel», 
INSS Memorandum, n.o 225. Diciembre de 2022. Disponible en: https://www.inss.org.il/publication/the-
day-after-abu-mazen/).
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la violencia palestina por medio del uso de la fuerza se ha agotado y es necesario

preparar los nuevos escenarios que anticipan un cambio en el liderazgo y en las reglas 

de juego, y que pueden conducir a una mayor inestabilidad, tensión y enfrentamiento con 

Israel27.

Conclusiones

La multiplicidad de actores y escenarios impide aventurar cuál va a ser el futuro del 

proyecto palestino. A la dificultad de la ruptura interna se unen los intereses particulares 

y los grados de influencia diversa y muy limitada que tienen actores relevantes, como los 

estados del Golfo, Egipto y Jordania, incluso Marruecos o Turquía. Los repetidos 

esfuerzos por trazar fronteras han sido una constante en el pasado y lo serán también 

en el futuro, a pesar de la insistencia de destacados líderes que consideran que el mapa 

de Palestina no se limita a las fronteras de Cisjordania y Gaza, que apuestan por la 

resistencia armada y que creen que los Acuerdos de Oslo fueron solo un primer paso 

para la recuperación de una Palestina desde el río (Jordán) hasta el mar28. El ciclo de la 

violencia se retroalimenta con unas aspiraciones nacionales inviables (derecho de 

retorno, absorción de refugiados o capitalidad en Jerusalén), una narrativa que incentiva 

la violencia y busca desconectar la historia y el legado judío de la Tierra de Israel y 

recompensa al terrorismo.

La separación política, territorial y demográfica de los palestinos parece ser un objetivo 

deseable para la sociedad israelí, que asume que crear las condiciones para la 

estabilidad futura precisa del consenso de la comunidad internacional, el apoyo de los 

países árabes más pragmáticos y el compromiso de los propios palestinos. Hoy no existe 

una entidad palestina responsable que renuncie al objetivo de ejercer su derecho a la 

autodeterminación sin que implique la negación de la autodeterminación judía y la 

sustitución del Estado de Israel, pero la legitimidad y la posición regional de Israel 

                                                            
27 DEKEL, Udi. «The Lion’s Den: A Wake-Up Call for Imminent Challenges», INSS Insight, n.o 1651.
19 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.inss.org.il/publication/lions-den/
28 En una entrevista concedida a la agencia de noticias libanesa Al-Mayadeen y recogida en The Times 
of Israel el 22 de enero de 2016, Tawfik Tirawi, alto cargo del Comité Central de Fatah, reconoce que 
«un Estado palestino junto a Israel es sólo una etapa y que Palestina debe extenderse finalmente del río 
Jordán al mar» (TOI STAFF. «Fatah official: Palestine alongside Israel is just “a phase”», The Times of 
Israel. 22 de enero de 2016. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/fatah-official-palestine-
alongside-israel-is-just-a-phase/).
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pueden, a través de la cooperación, obligarles a abandonar esa fantasía, favoreciendo 

un proceso de desarrollo político, diplomático y económico que supere el actual statu

quo, condicionando la ayuda a la gestión eficaz, a la inversión en desarrollo, al 

cumplimiento de los parámetros de gobernabilidad y al respeto de los derechos 

humanos.

Marta González Isidoro*
Periodista y politóloga

Analista de Israel y Oriente Medio
@Bejaelma
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Resumen:

Entender dónde se sitúa el debate migratorio actualmente y la difícil situación requiere 

plantear un marco previo, por ello, se considerará en primer lugar, el origen histórico 

cultural europeo, así como los precedentes migratorios. En segundo lugar, cómo se 

configura la geopolítica europea y, finalmente, se abordará la situación actual de la 

política migratoria y la relevancia del principio de solidaridad: no solo por razones 

culturales sino como una de las claves de bóveda del proyecto europeo y del Pacto de 

Migración en negociación.
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European migratory policy: geopolitics and the principle of 

solidarity. Myth or reality?

Abstract:

To understand where the migratory debate currently stands and the difficult situation it is 

in, requires a preliminary framework. For this reason, we will first consider Europe's 

historical and cultural origins, as well as the migratory precedents. Secondly, we will 

analyse how European geopolitics is configured, and finally, we will address the current 

situation of the migration policy and the relevance of the principle of solidarity: not only 

for cultural reasons, but also as one of the cornerstones of the European project and the 

migration pact under negotiation.

Keywords:

The European Union, Western civilization, European geopolitics, the principle of 

solidarity, New Pact on Migration and Asylum.
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Introducción

Europa se parece a un «cristal que, al recibir la luz exterior, refleja, mediante el brillo de 

sus facetas, el esplendor del conjunto». ¿Cómo explicar mejor la complejidad de Europa 

si no es mediante esta síntesis de Salvador de Madariaga1? Europa, un crisol de familias, 

«un mosaico de diversidad lleno de matices y términos» en palabras del profesor José

María Beneyto2 . Comprender la complejidad del proceso de construcción europeo y del 

fenómeno migratorio son dos premisas fundamentales para poder analizar con un 

mínimo de rigor el desafío migratorio.

Entender dónde se sitúa el debate migratorio actualmente y la difícil situación, requiere 

plantear un marco previo. Por ello, se considerará en primer lugar el origen histórico 

cultural europeo, así como los precedentes migratorios, en segundo lugar, cómo se 

configura la geopolítica europea y, finalmente, se abordará la situación actual de la 

política migratoria y la relevancia del principio de solidaridad: no solo por razones 

culturales sino como una de las claves de bóveda del proyecto europeo y del Pacto 

migratorio en negociación.

Sustrato histórico cultural de Europa. Origen en los valores judeocristianos

Entender un fenómeno actual requiere remontarse al pasado con vistas a conocer un 

poco más el sustrato cultural europeo y permitiendo, con ello, comprender que el 

fenómeno migratorio al que nos enfrentamos actualmente no constituye una novedad ni 

una «amenaza» nueva en la historia de nuestro continente.

Todavía permanece una incógnita en torno al origen de la palabra3 Europa. Hesíodo fue 

el primero en recoger dicho término. Posteriormente, Heródoto en su Historia, aclarará 

que «Europa, no se sabe ni de dónde ha sacado su nombre ni quien se lo ha dado». Sin 

embargo, será Ovidio, quien, por medio de su Metamorfosis ayudará a que Roma difunda 

el término por todo Occidente, con su conocido mito sobre el rapto de Europa.

Las tres grandes migraciones. Como es lógico, lo que ocurre en el s. XXI no constituye 

un caso aislado ni novedoso, por ello siempre resulta esclarecedor conocer si sucedieron 

previamente fenómenos similares y qué consecuencias desastrosas pudieron tener. Ello 

                                                            
1 MADARIAGA, S. Bosquejo de Europa. Editorial Encuentro, 2010, p. 29.
2 MADARIAGA, S. Bosquejo de Europa. Editorial Encuentro, 2010, p. 24. 
3 CARPENTIER, J. y LEBRUN, F. Breve Historia de Europa. Alianza Editorial, 3.ª edición, 2014, p. 9.
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si es que las hubo, tal como se pretende difundir, con un discurso catastrofista, desde 

determinados sectores como los medios o la política. Quizá no vendría mal 

«desenchufarse» un poco del teléfono y escuchar o leer a los que saben algo al respecto. 

Curiosamente, sí existen precedentes sobre las invasiones migratorias, y así las describe 

J. Carpentier al aludir a las tres grandes migraciones4: germánicas, eslavas y 

musulmanes. Cinco siglos serán claves en la formación actual de Europa, en concreto 

del s. VI (476 desde la desaparición del Imperio romano de Occidente) al s. XI. Los 

cambios van a llevar a que Europa quede configurada (a pesar de los intentos de 

Carlomagno y de Justiniano de reconstruir el Imperio mediterráneo) por los pueblos que 

darán lugar a los Estados europeos. De este modo, empezará a surgir lentamente una

oposición entre una Europa occidental, de cultura latina y con presencia germánica, 

frente a una Europa oriental de cultura griega y con presencia eslava. Esta división se 

produjo a su vez en medio de las llamadas «grandes invasiones». Las oleadas fueron

las siguientes: una primera, por parte de los pueblos germanos; una segunda, por parte 

de eslavos y árabes y finalmente, se produjo la llegada de vikingos y húngaros.

La primera llegada de germanos tuvo lugar en los siglos V y VI con la entrada de 

visigodos, ostrogodos, suevos, vándalos y alanos. Posteriormente en el siglo VII 

avanzarían los eslavos por las desembocaduras del Danubio, el Dniéster y el Vístula. 

Esto se vio acompañado por la entrada de los musulmanes, que se vieron frenados en

Asia Menor y Constantinopla, aunque lograron hacerse con España a través del norte de 

África. Finalmente, la tercera ola se produciría con los vikingos junto con la llegada de 

los húngaros. ¿Qué causas pudieron llevar a estas oleadas migratorias? Tal como señala 

J. Carpentier5, resulta complejo abordar las causas debido a la ausencia de fuentes 

escritas en aquella época y la dificultad de atribuirlo a un solo móvil. Pero sí distingue 

entre causas internas, como podría ser la búsqueda de progresión social, falta de 

alimentos, etc.; y externas, como la existencia de tierras vacías, de riquezas o cambios 

en el clima.

En un primer momento, cabe por tanto observar como las olas migratorias no constituyen 

un fenómeno nuevo en la historia de la configuración de Europa, y que, al contrario, el 

continente europeo ha avanzado y ha seguido prosperando al margen del pánico que en 

                                                            
4 CARPENTIER, J. y LEBRUN, F. Breve Historia de Europa. Alianza Editorial, 3.ª edición, 2014, p. 129.  
5 CARPENTIER, J. y LEBRUN, F. Breve Historia de Europa. Alianza Editorial, 3.ª edición, 2014, p. 130.
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determinadas épocas pudo haber, como se pretende hacer creer desde determinados 

sectores de comunicación con un apabullante desconocimiento.

Además de dichos fenómenos previos, existe una segunda idea que conviene aclarar, 

como es qué se entiende por identidad cultural europea. Asimismo, y al margen de 

debates que traten de introducir un relativismo en hechos históricos objetivos, conviene 

mencionar algunos elementos que han forjado la actual identidad cultural europea6: la 

herencia grecorromana, el cristianismo, la influencia de los pueblos «bárbaros», el 

descubrimiento y conquista de América forjado por españoles, la aparición de los 

Estados soberanos (siendo España la primera nación europea en sentido moderno7), así 

como los posteriores intentos de hegemonía sobre el continente (desde el emperador 

español Carlos V, pasando por Luis XIV, por el sistema de congreso de Cl. von 

Metternich, los sistemas bismarkianos, y con los intentos de Napoleón hasta Hitler). Es 

especialmente reseñable como se fue forjando una unidad europea «no por la fuerza 

sino por consentimiento mutuo»8. En el mismo sentido, se pronuncia el historiador y 

filósofo de la cultura, el inglés Christopher Dawson9, uno de los más eminentes 

europeístas de nuestro tiempo cuando alude a que «Europa es el resultado de un largo 

devenir histórico y de un lento desarrollo espiritual […] es una sociedad y una cultura que 

se han ido formando mediante una sucesiva integración de elementos». Él mismo 

subraya cuatro elementos fundamentales en la formación de Europa: (1) la tradición 

científica de la Grecia clásica, (2) el genio político unificador de Roma, (3) la religión 

cristiana y (4) el impulso radical de los pueblos bárbaros. Y en el mismo sentido se 

pronuncia nuestro profesor y académico, José María Beneyto, en el prólogo a Bosquejo 

de Europa10: «Europa debe darse cuenta de que tiene una existencia propia y común, 

tiene una realidad espiritual propia, resultado de la conjunción del “humanismo socrático-

cristiano” que forma su tradición histórica y cultural».

Resulta altamente curioso, por tanto, que tres especialistas procedentes de distintas 

disciplinas y contextos resalten los mismos orígenes de la identidad cultural europea, 

frente a aquellos que intentan, en vano, negarlo.

                                                            
6 CARPENTIER, J. y LEBRUN, F. Breve Historia de Europa. Alianza Editorial, 3.ª edición, 2014, p. 8.
7 MARÍAS, J. España inteligible, razón histórica de las Españas. Alianza Editorial, 2014, p. 22. 
8 CARPENTIER, J. y LEBRUN, F. Breve Historia de Europa. Alianza Editorial, 3.ª edición, 2014, p. 8.
9 DAWSON, C. Los orígenes de Europa. Ediciones Rialp, 2007, p. 11.
10 MADARIAGA, S. Bosquejo de Europa. Ediciones Encuentro, 2010, p. 28.
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A su vez, la identidad cultural europea va a acabar configurando lo que se conoce como 

la civilización occidental. Para ello, conviene aclarar qué se entiende por «Occidente».

Tal como explica Elissalde11 en su libro Geopolitique de l’Europe, existe una 

identificación entre Occidente y Europa, que acabará dando lugar a lo que se conoce 

como la «identidad europea» que se ha ido concibiendo a lo largo del tiempo y está 

integrado por distintos pueblos y culturas. Fundamentalmente destaca la herencia de la 

cultura clásica (Grecia y Roma), los valores cristianos, transmitidos a través de los 

estoicos, el humanismo renacentista, así como las ideas desarrolladas durante la 

Ilustración. De esta forma, se irá formando un mundo occidental, inicialmente ligado a 

una Europa cristiana, occidental, frente a un mundo oriental, ligado al dominio musulmán 

(del Imperio otomano). Así, con el paso del tiempo, se acabará identificando Europa con 

el Occidente cristiano12 frente al mundo de tradición musulmana, asentado sobre otros 

valores. Posteriormente, los países europeos, con el proceso de descubrimiento y 

conquista del nuevo mundo (iniciado por España y luego seguido por Portugal y otros 

países europeos), provocarán una «europeización del mundo» dando lugar a lo que hoy 

llamamos la «cultura occidental» y que, a su vez, por su gran desarrollo económico se 

corresponderá con una hegemonía económica. 

Resulta ilustrativa la aclaración que hace el geopolitólogo Laïdi13: aunque Occidente no 

tiene una homogeneidad geográfica (integrado principalmente por Europa Occidental, 

América del Norte y Japón) sí que tiene una misma base económica (el liberalismo y el 

libre mercado) y cultural (el legado heleno-judeocristiano). 

Toda esta explicación previa me parece necesaria para comprender el contexto en el 

que se sitúa la Europa actual, en la que es preciso distinguir: a) una dimensión geográfica

(no claramente delimitada y que sería de límites imprecisos, pudiendo extenderse como 

decía De Gaulle «del Atlántico a los Urales»; y b) una dimensión política hacia la que 

Europa ha ido evolucionando en el marco de la ampliación de la UE. Europa podría 

incluso identificarse con «Eurasia»14, con toda la masa continental europea y asiática, 

en el sentido más amplio. Sin embargo, sigue sin tener unos límites geográficos claros y 

constituyendo una unidad en la diversidad, tal como refleja el lema europeo de pluribus 

unum.

                                                            
11 PLAZA, J. I.; ÁLVAREZ, J. G. y TORRES, F. J. Geopolítica de la Unión Europea. Ed. Síntesis, 2021, p. 29.  
12 PLAZA, J. I.; ÁLVAREZ, J. G. y TORRES, F. J. Geopolítica de la Unión Europea. Ed. Síntesis, 2021, p. 29.
13 PLAZA, J. I.; ÁLVAREZ, J. G. y TORRES, F. J. Geopolítica de la Unión Europea. Ed. Síntesis, 2021, p. 30.
14 PLAZA, J. I.; ÁLVAREZ, J. G. y TORRES, F. J. Geopolítica de la Unión Europea. Ed. Síntesis, 2021, p. 36.
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Y, finalmente, un tercer punto que me gustaría aclarar es relativo el origen del principio 

de solidaridad15. Se trata de un principio que nace en el concepto de solidaridad política

de los estoicos en Grecia y llegará a Roma a través del círculo de los Escipiones. Este 

era un círculo de amigos en torno a Escipión que influyeron mucho en la elaboración del 

pensamiento político de Roma y que contaba con la presencia de griegos como el 

historiador Polibio. Es en este círculo en el que se inicia la amalgama ideológica entre 

Grecia y Roma (resulta especialmente divertido ver como un grupo de amigos —aunque

no cualquiera— fue capaz de influir en el mundo posterior. Quién hubiera podido estar 

presente y escuchar sus diálogos socráticos). Posteriormente, sobre esta base, los 

romanos construirían el concepto de solidaridad de imperio, es decir formarán un 

sentimiento de unidad del mundo mediterráneo, por medio del llamado civismo imperial.

Cabe observar, por tanto, que no es nueva dicha unidad en la diversidad. Por ello, no es 

baladí que dicho principio se mencione en los Tratados constitutivos de la UE: art. 2 del 

Tratado de la Unión Europea —TUE— (y en otras 10 ocasiones en este) y en el art. 80

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea —TFUE— (y mencionado otras 8 

veces en el TFUE).

¿Qué se puede concluir de todo lo expuesto hasta aquí? El principio de solidaridad no 

es una invención jurídica ni política, sino un principio sólidamente fundado en la historia 

y cultura europeas. Se trata precisamente de una de las causas de la unidad de la región 

del Mediterráneo gracias a Roma y a los sucesivos imperios que se formaron y que está 

precisamente en el origen del propio proyecto europeo. Como se conoce de sobra, la UE 

nació precisamente con la puesta en común del carbón y del acero, basándose en la 

solidaridad tal como propuso Robert Schumann en su famosa Declaración del 9 de mayo 

de 195016 (que recomiendo leer encarecidamente). Por tanto, negar la relevancia de 

dicho principio implica o bien ignorar un punto fundamental de nuestra historia o no 

entender el trasfondo que subyace en nuestra realidad legislativa. Igualmente, conviene 

recordar las palabras del Propio Robert Schumann17: «Los europeos se salvarán en la 

medida en que sean conscientes de su solidaridad frente a un mismo peligro».

                                                            
15 TOUCHARD, J. Historia de las ideas políticas. Ed. Tecnos, 2017, p. 81. 
16 Declaración Schumann, 9 de mayo 1950. https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-
eu/1945-59/schuman-declaration-may-1950_es (consulta: 22/3/2023).
17 SCHUMANN, R. Por Europa. Ediciones Encuentro, 2006, p. 100. 
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La geopolítica de la Unión Europea

Cuando se alude a la geopolítica se hace referencia a una disciplina reciente (no nació 

como tal hasta el s. XIX, siendo fundada por el geógrafo alemán Friedrich Ratzel en sus 

obras Antropogeografía (1891) y Geografía política (1897). En ellas, trata de estudiar 

cómo la geografía de los países influye en la configuración del orden internacional. En 

otras palabras, cómo la geografía condiciona la política exterior de un país y con ello 

como se relaciona con sus vecinos (por ejemplo, con Rusia, cuya amplia extensión 

territorial siempre le ha llevado a tener una política exterior expansionista para evitar que 

le invadan o a buscar una salida a los mares cálidos —de ahí la importancia de la 

península de Crimea— frente a sus orillas heladas del Polo Norte).

¿Por qué interesa la geopolítica en un sentido académico? Al margen de que la 

geopolítica sea fundamental en disciplinas como las relaciones internacionales o la 

diplomacia, la geopolítica actualmente ofrece un interés renovado por varios motivos: (1) 

su carácter interdisciplinar que permite comprender de qué forma numerosas 

dimensiones influyen en la política exterior de los países; (2) el razonamiento geográfico

que se emplea para analizar las rivalidades y estrategia de poderes y entender por qué 

unos actores imponen su poder sobre otros. A ello se añade un reciente debate sobre si 

la geopolítica sigue siendo relevante o no. A este respecto, resulta interesante mencionar 

la teoría de la crisis de la geografía de Paul Bracken18, este geógrafo fundamenta su 

tesis en el uso de las nuevas tecnologías, las armas de largo alcance, etc., de manera 

que la geografía seguiría influyendo, pero en menor medida. Sin embargo, y a pesar de 

lo interesante que parece la teoría, no puedo estar más en desacuerdo: baste con 

observar la guerra de Ucrania en nuestra vecindad (y las implicaciones que está 

teniendo) o la Política Europea de Vecindad (PEV) que se articula con nuestros vecinos 

por medio de acuerdos bilaterales y con marco regionales (como la Asociación Oriental 

—para los vecinos de Europa Oriental— y la Unión por el Mediterráneo —para los 

vecinos del Mediterráneo) y en España con Marruecos como nuestro principal socio 

bilateral.

Una vez asumidas estas explicaciones previas, ¿cómo afectaría la geografía a la Unión 

Europea?, afecta de manera inevitable al configurar su política exterior, en un sentido 

positivo como aliados comerciales lógicos y también, en sentido negativo como fuente 

                                                            
18 KAPLAN, R. D. La venganza de la geografía. Editorial RBA, segunda edición, 2015, p. 157.
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de posibles amenazas (en caso de guerra o amenazas migratorias, por ejemplo). 

Precisamente, las recientes crisis han procedido de su vecindad inmediata (el sur del 

Mediterráneo y Europa oriental): la oleada migratoria en el Mediterráneo y la oleada de 

refugiados por la guerra de Ucrania. Precisamente en esa zona frontera de Europa o 

«colchón de seguridad» que Rusia históricamente ha reivindicado como propia 

(recordemos que el origen de Rusia está en la Rus de Kiev —Ucrania— en el siglo IX).

Sin embargo, convendría recordar que en los últimos años la UE está dejando de lado a 

un aliado primordial como es América Latina (y con la que España ha tenido 

tradicionalmente un papel de puente que podría a su vez recuperar de cara a la inminente 

Presidencia). Zona geográfica en la que países más alejados geográficamente y con 

menores vínculos históricos culturales están ganando terreno, se trata de China y Rusia.

Y finalmente, sería preciso cambiar de lentes y adoptar una óptica más propia de la 

macrohistoria. Desde este amplio enfoque histórico, los centros de poder se han ido 

desplazando siempre hacia oriente. Desde una perspectiva mahanaiana (o centrada en 

el control de los mares), se puede considerar que los océanos hegemónicos siempre han 

avanzado hacia el oeste. De manera que inicialmente el centro de poder se situaba en 

el mar Egeo (con la hegemonía de Grecia), luego en el mar Mediterráneo (con el Imperio 

romano), luego en el océano Atlántico (con la hegemonía de Estados Unidos) y 

finalmente en el océano Pacífico (con el despegue económico del continente asiático). 

Por ello, algunos geopolitólogos como R. D. Kaplan, consideran que el Mediterráneo es 

un mar del pasado y que actualmente los nuevos mahanianos serían China e India, con 

sus estrategias por el control de los mares, en concreto del océano Pacífico.

Las explicaciones que preceden han permitido situar un marco que me parecía 

imprescindible antes de entrar en la cuestión migratoria: cómo se configura la civilización 

occidental, de dónde viene el principio de solidaridad, y finalmente desde la geopolítica 

el papel que ocupa el Mediterráneo actualmente, que ya no es el centro del poder como 

lo fue antaño. Esta explicación previa, aunque pueda parecer un poco desconectada de 

la política migratoria, es fundamental para comprender mejor el trasfondo cultural y el 

contexto geográfico que configura hoy la UE y las dificultades que de ello derivan en la 

política migratoria. Por tanto, una vez situado dicho marco, es preciso pasar al siguiente 

punto: el reto migratorio y como está articulado jurídicamente.



794

b
ie

3

La política migratoria europea: la geopolítica y el principio de solidaridad, ¿mito 
o realidad? 

Begoña Ochoa de Olza Amat 
 

Documento de Opinión  39/2023 10 

La política migratoria y la solidaridad europea

La base jurídica de la política migratoria se encuentra en el art. 2 del Tratado de la Unión 

Europea (TUE) que recoge los principios generales en los que se basa la Unión y que 

un Estado debe respetar si quiere adherirse a la UE: «La Unión se fundamenta en los 

valores de respeto de la dignidad humana […]. Estos valores son comunes a los Estados 

miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la 

tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». Y también 

se recoge expresamente en la parte del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea 

(TFUE) que regula expresamente la política migratoria (título V Espacio de Libertad, 

Seguridad y Justicia), en concreto el capítulo 2 sobre la política de controles en fronteras, 

asilo e inmigración. Así lo recoge el art. 80 TFUE: «Las políticas de la Unión 

mencionadas en el presente capítulo y su ejecución se regirán por el principio de 

solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros…».

Convendría resaltar la importancia de esta mención, dado que, de los dos artículos 

dedicados a la política migratoria, hay un artículo en exclusiva dedicado al principio de 

solidaridad, quedando así patente que no se trata de un tema menor en el marco jurídico 

europeo. 

¿Por qué, es preciso conocer la historia para entender el presente? No sabría escoger 

mejores palabras que las empleadas por H. Kissinger19: «La historia enseña por 

analogía, dando luz sobre situaciones comparables». Es decir, si no queremos repetir 

los mismos errores (una especialidad del ser humano) tenemos el deber de conocer la 

historia. Máxime si se trata de cuestiones tan sensibles como la política exterior o la 

política migratoria.

Antecedentes: la crisis migratoria de 2015- 201620. Tal como expliqué en un artículo 

previo21, en los años 2015-2016, se produjo un aumento sin precedentes de los flujos migratorios 

(provocada por la guerra de Siria, entre otros), produciéndose 1,8 millones de cruces irregulares 

en las fronteras europeas. La falta de medios adecuados para gestionar un flujo tan grande, para 

el cual el sistema europeo no estaba preparado, provocó el colapso de las estructuras de Italia y 

                                                            
19 KISSINGER, H. Diplomacia. Ediciones B, 2010, p. 21.
20 DINAN, D.; NUGENT, N. y PATERSON W. E. The European Unión in crisis. Palgrave, 2017, p. 102.
21 OCHOA DE OLZA, B. ¿La década perdida de la Unión Europea? IEEE Documento de opinión, marzo 2022. 
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Grecia22 (dado que el Reglamento de Dublín III —clave de bóveda del sistema— establece que 

los Estados de primera entrada son los responsables de examinar las solicitudes de asilo 

presentadas). Con ello se puso de manifiesto que el sistema de Dublín basado en la llamada 

«solidaridad por proximidad» (es decir, el Estado más cercano a los países en conflicto es el que 

recibe la mayor parte de las personas refugiadas) se tenía que corregir con un reparto más 

equilibrado de la responsabilidad. Siendo, además importante, asegurar que todas las personas 

que huían de conflictos pudiesen solicitar protección internacional, tal como se regula en el 

Convenio de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

En consecuencia y ante el colapso del sistema, en marzo de 2016 varios países 

empezaron a cerrar sus fronteras, en clara oposición al principio de solidaridad. Sin 

embargo, la situación se resolvería con una medida ad-hoc y a corto plazo: el Acuerdo 

UE-Turquía de 2016 (tal como ya expliqué en un artículo de 202123). A su vez, la 

Comisión propuso un sistema de reubicación en el Consejo Europeo de 25 y 26 de junio 

de 2015 que contó con la oposición inicial de varios países cuando era voluntario y que 

posteriormente se volvería todavía más férrea cuando se trató de convertir en obligatorio.

En el reparto de la responsabilidad para acoger a refugiados se planteaban dos 

sistemas24: la reubicación (distribución entre Estados miembros de personas que ya 

están en la UE y a las que ya se ha concedido el derecho de asilo) y el reasentamiento

(de personas que no están en territorio europeo, pero necesitan protección 

internacional).

Con dicha afluencia desmedida de migrantes irregulares, se pusieron de manifiesto 

varias debilidades25: (1) que el sistema de gestión europeo era mejorable, al establecer 

una responsabilidad excesiva en los países de primera entrada (ello se debe al 

Reglamento de Dublín III que es el que establece el EM responsable de examinar la 

solicitud); (2) que era preciso mejorar la gobernanza de la gestión de la migración y el 

asilo; y (3) que era preciso crear un mecanismo de responsabilidad. Además, es preciso 

tratar de comprender la complejidad de dichas situaciones en las que las necesidades 

de los Estados miembros son diferentes26: mientras unos países necesitan una mejor 

gestión de las fronteras exteriores, otros hacen frente a llegadas a gran escala por tierra 

                                                            
22 MARÍN CONSARNAU, D. Retos in inmigración, asilo y ciudadanía. Colegio Notarial de Cataluña, Marcial Pons, 
2021, p. 124.
23 OCHOA DE OLZA, B. ¿La década perdida de la Unión Europea? IEEE Documento de opinión, marzo 2022.
24 VIMONT, P. Migration in Europe: Bridging the solidarity gap. Carnegie Europe, 12 september 2016, p. 7.
25 Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 23 de septiembre de 2020, p. 3. 
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:85ff8b4f-ff13-11ea-b44f-
01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF (consulta: 22/3/2023). 
26 Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 23 de septiembre de 2020.
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o mar (como Grecia e Italia), otros se encuentran con centros de acogida superpoblados 

y otros hacen frente a movimientos no autorizados de migrantes.

Para tratar de corregir dicha situación, se adoptaron dos tipos de medidas: a corto plazo, 

se firmó el Acuerdo con Turquía en 2016, y a largo plazo, se decidió reformar la política 

migratoria mejorando las debilidades detectadas durante esta crisis (primero mediante la 

Agenda Migratoria Europea y posteriormente mediante el Nuevo Pacto sobre Migración 

y Asilo27).

El marco jurídico europeo: la política migratoria europea ha ido evolucionando con el tiempo, 

pasado por diversas reformas. Es preciso partir de los artículos 78, 79 y 80 del TFUE que 

establece la base jurídica para su posterior desarrollo. A ello se añaden las sucesivas reformas 

cuyas líneas generales se explican a continuación.

Inicialmente se creó en 2003 el Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que estaría 

integrado por las siguientes normas fundamentales28:

— el Reglamento de Dublín 604/2013 (Dublín III), pilar del sistema, que establece 

los criterios para determinar el Estado miembro responsable para examinar una 

solicitud de asilo (el solicitante se queda en dicho país hasta que se determine si se 

le concede o no).

— la Regulación EURODAC 603/2013: que establece un sistema de recogida de 

huellas dactilares para saber a qué Estado miembro llegó el solicitante de asilo.

— la Directiva de cualificación 2011/95: que determina el tipo de protección que se 

da al solicitante: si es asilo, se regula y estará sujeto al derecho internacional, y en 

caso de que no cumpla los requisitos más estrictos que requiere el asilo se prevé la 

protección subsidiaria y finalmente, la protección temporal (activada por primera vez 

con motivo de la agresión rusa contra Ucrania).

— la Directiva de condiciones de recepción 2013/33: que establece reglas comunes 

entre los EM en materia de asilo para evitar que se produzca el fenómeno del asylum 

shopping, es decir, que se acuda a un Estado que cuenta con una regulación más 

favorable.

                                                            
27 Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 23 de septiembre de 2020.
28 DINAN, D.; NUGENT, N. y PATERSON, W. E. The European Unión in crisis. Palgrave, 2017, p. 105. 
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— la Directiva del procedimiento de asilo 2013/32: que regula el procedimiento común para 

los Estados miembros.

Existe además un elenco mucho más amplio de normas, pero me limito a enumerar las 

fundamentales. Este elenco de normas se encuentra, además, acompañado de 

mecanismos institucionales como la AAUE (Agencia de Asilo de la UE) (la antigua 

EASO). Sin embargo, dicho sistema adolece de deficiencias en cuanto que no está

preparado para hacer frente a crisis migratorias, ni articulado de forma equilibrada en 

torno a los principios de solidaridad y responsabilidad, tal como prevé el art. 80 TFUE. 

Se trata de un sistema que gira en torno a la determinación del Estado miembro 

responsable para aclarar el tipo de apoyo que corresponde al solicitante de protección 

internacional. Por ello, cuando el sistema se desbordó en 2015 en Grecia e Italia, se puso 

de manifiesto el alto coste humano del sistema de Dublín III.

Este sistema regulatorio se trató de actualizar en parte en 2015 con la Agenda Europea 

de migración, que se basaba en cuatro pilares fundamentales: (1) reducir la migración 

irregular, (2) salvar vidas y asegurar las fronteras exteriores, (3) lograr un política común 

de asilo sólida —reformando fundamentalmente el Sistema de Dublín, que incluyese un 

fairness mechanism29 que entraría en funcionamiento en caso de que se diese un

número excesivo de solicitantes de asilo— y (4) establecer una nueva política de 

migración legal. Sin embargo, un informe de la Comisión en 201930 dejó patentes las 

deficiencias en la aplicación de la Agenda.

Ante esta situación, la Comisión publicó el 23 de septiembre de 2020, la Comunicación 

relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, conocido como el nuevo PMA.

Este señala una serie de objetivos31, entre ellos: lograr una mejor gestión de las fronteras 

exteriores (a través de controles de identidad, salud y seguridad), racionalizar los 

procedimientos de asilo y retorno, articular un nuevo mecanismo de solidaridad, una 

mejor respuesta y preparación ante las situaciones de crisis, una política de retorno 

eficaz y coordinada a nivel de la UE, una gobernanza a escala de la UE y una adecuada 

cooperación con los países de origen y tránsito. 

                                                            
29 MARÍN CONSARNAU, D. Retos en inmigración, asilo y ciudadanía. Marcial Pons, 2021, p. 119.
30 «La política de inmigración». Fichas temáticas sobre la UE, del Parlamento Europeo.
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/152/la-politica-de-inmigracion (consulta: 22/3/2023).
31 Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. 23 de septiembre de 2020, p. 2.
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Asimismo, el texto propuesto señala una idea clave, que no debe ser olvidada: ningún 

Estado miembro debe asumir una responsabilidad desproporcionada y deben contribuir 

a la solidaridad de forma constante. Por tanto, la clave de bóveda del PMA, es lograr un 

equilibrio entre los dos principios: solidaridad y responsabilidad.

En términos generales, el Pacto aspira a reformar una serie de textos legislativos y no 

legislativos, siendo los más destacados: la nueva propuesta del Reglamento sobre la 

gestión de la migración y el asilo (conocido como Reglamento AMMR, que precisamente 

busca reemplazar el reglamento de Dublín III32 con un marco más amplio, garantizando 

un reparto equilibrado de la responsabilidad y que incluya un nuevo mecanismo de 

solidaridad, que cuente con la participación de todos los Estados —tal como ha afirmado 

la jurisprudencia del TJUE en los Asuntos acumulados C-715/17, C-718/17, C- 719/17, 

Comisión/Polonia, Hungría y la República Checa). Esta propuesta incluye un marco 

regulatorio de la responsabilidad de los Estados miembros y una parte relativa a la 

solidaridad (concretamente la parte IV, que es precisamente, lo que se ha extraído en la 

recientemente adoptada Declaración de solidaridad, con la pequeña diferencia de que la 

Declaración no es vinculante y el Reglamento sí lo será). También destacan otros 

reglamentos clave como Eurodac, El Reglamento de Screening, así como el Reglamento 

de procedimiento de Asilo —para aumentar la eficacia de los procedimientos de asilo—,

el Reglamento de Gestión de crisis y, finalmente, una Directiva revisada sobre Retorno).

Sería interesante poder analizar en detalle estas propuestas, pero la falta de tiempo y 

espacio lo impiden en el presente artículo.

La situación actual. El contexto actual en el que nos situamos es la agresión rusa contra 

Ucrania (de la que se acaba de cumplir un año desde el inicio del conflicto) y es preciso 

detenerse para ver cómo ha afectado a la política migratoria. Dicho conflicto a las puertas 

de Europa llevó a que se activara por primera vez la Directiva de Protección temporal (es 

el sistema subsidiario que se prevé en caso de que se produzca la llegada masiva de 

desplazados por guerra, violencia o violaciones de derechos humanos). Es decir, en la 

UE para dar una mayor protección a los seres humanos, se ha desarrollado un sistema 

de protección en tres niveles: (1) un nivel mayor de protección equiparable al asilo (ello 

requiere cumplir los requisitos estrictos que establece el Convenio de Ginebra sobre el 

Estatuto de Refugiado de 1951), (2) la protección subsidiaria: en caso de que no se 

                                                            
32 Comunicación de la Comisión relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. P. 6. 
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cumplan los requisitos estrictos del CV. de Ginebra, se da un nivel de protección menor 

a las personas y (3) finalmente la protección temporal, mediante la cual se da acogida 

durante un tiempo a los solicitantes en caso de guerra, y que se encuentra regulado en 

la Directiva de protección temporal que se activó por primera vez con motivo de la guerra 

de Ucrania. 

¿Es previsible que esta nueva afluencia de migrantes provoque un cambio de postura 

de los Estado miembros, en concreto del Grupo de Visegrado? No me parece factible a

priori, dado que la postura de este grupo de países ha sido hasta la fecha muy firme y 

de momento, en los grupos de trabajo del Consejo a los que asisto, no se ha visto que 

flexibilizasen su postura. En el mismo sentido se pronuncia la analista Lorena Stella en 

un artículo publicado en el ECFR33: la solidaridad mostrada con los refugiados 

ucranianos no es garantía de que se cuente con un mayor apoyo para acoger a otro tipo 

de migrantes ni de que se traduzca en reformas efectivas de la política de migración y 

asilo. Además, esta medida es de carácter temporal y el grupo de Visegrado se opone a 

mecanismos que sean automáticos y permanentes. Lo que sí es digno de mención es la 

excepcional muestra de solidaridad34 que ha supuesto la activación de la protección 

temporal, especialmente por parte de Polonia y Hungría que han sido dos de los 

tradicionales opositores a la solidaridad. Es posible extraer de todo ello, por tanto, que 

las medidas de solidaridad adoptadas previamente para acoger a personas han sido 

siempre puntuales y no mediante un sistema permanente (en 2015 mediante el Acuerdo 

UE-Turquía y con la guerra de Ucrania mediante la activación de la Directiva de 

protección temporal).

¿Dónde se sitúa el debate en febrero de 2023? De momento, las negociaciones en 

torno al PMA han avanzado de manera escasa e irregular. Sobre todo, es reseñable el 

acuerdo alcanzado entre el Parlamento Europeo y las presidencias rotatorias (la llamada 

Hoja de ruta sobre el camino a seguir35 entre el PE y las Presidencias rotatorias acordado 

el 7 de septiembre de 2022, con Francia, la República Checa, Suecia, España y Bélgica) 

en el que adoptan el compromiso de concluir las negociaciones relativas al PMA en 

febrero de 2024 y con ello antes del final de la legislatura del Parlamento europeo 2019-

                                                            
33 STELLA MARTINI, L. Movement to action: How Russia’s war on Ukraine could reshape EU migration policy.
European Council on Foreign relations, 8 april 2022.
34 STELLA MARTINI, L. Movement to action: How Russia’s war on Ukraine could reshape EU migration policy.
European Council on Foreign relations, 8 april 2022.
35 Roadmap on way forward agreed. 7 september 2022. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20220905IPR39714/migration-and-asylum-roadmap-on-way-forward-agreed (consulta: 22/3/2023). 
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2024. Implica en consecuencia, un compromiso ambicioso. De momento, bajo la 

Presidencia checa, se ha logrado un acuerdo respecto de tres expedientes legislativos 

relacionados con la responsabilidad (Eurodac, reasentamiento y cualificación, partiendo 

de los textos acordados en 2018). Actualmente, con la Presidencia sueca los avances 

están siendo menores, a pesar de que había una expectativa de que se abriesen una 

gran parte de los expedientes a nivel técnico de grupos de trabajo. Según como avancen 

dichas negociaciones, un gran parte de dichos expedientes se tendrán que cerrar bajo 

la Presidencia española y la belga. Por ello, la Presidencia española del Consejo 

Europeo, que se extenderá de julio a diciembre de 2023 promete ser ajetreada (tanto a 

nivel de grupos de trabajo como de trílogos) con el reto de lograr que se consagre 

jurídicamente el tan necesario equilibrio entre responsabilidad y solidaridad.

En la negociación del PMA ¿cuáles son los principales grupos de países con 
diferentes posiciones en la negociación? Las diferentes posturas negociadoras 

vienen condicionadas, fundamentalmente, por los distintos intereses respecto del 

Reglamento de Dublín (que será reemplazado por el Reglamento AMMR) como el 

expediente más sensible y que ha frenado avanzar en la mayor parte del Pacto, dada la 

interconexión de los diferentes expedientes. Uno de los elementos que provoca mayor 

fricción es cómo lograr un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad incluyendo un 

sistema de solidaridad obligatorio (mediante una distribución equitativa de la 

responsabilidad por medio de reubicaciones). De esta forma, cabe distinguir dos bloques 

de países:

• El Grupo de países mediterráneos en torno el Med V (formado por España, Italia, 

Grecia, Malta y Chipre), que son partidarios de un sistema de solidaridad efectivo, 

obligatorio y estable, dado que les ha correspondido asumir el grueso de la gestión 

migratoria durante la crisis de 2015.

• El Grupo de Visegrado (integrado por Polonia, Hungría, República Checa y 

Eslovaquia) que se oponen a una solidaridad obligatoria, como los mecanismos 

de reubicación obligatorios o permanentes, dado que lo consideran un factor de 

atracción de la migración irregular y abogan más bien por una solidaridad 

flexible36, es decir que cada Estado miembro pueda contribuir a la solidaridad de 

diferente formas: ya sea acogiendo a refugiados mediante un sistema de 

                                                            
36 MARÍN CONSARNAU, D. Retos in inmigración, asilo y ciudadanía. Colegio Notarial de Cataluña, Marcial Pons,
2021, p. 144.
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reubicación, mediante contribuciones financieras (enviando fondos en lugar de 

acogiendo a refugiados), el envío de personal técnico cualificado o mediante 

apoyo técnico. Esta alternativa parece una opción más factible ante el bloqueo 

vivido en los grupos de trabajo. No obstante, es preciso recordar la sentencia del 

TJUE37 que reconoce que dichos mecanismos alternativos no fueron suficientes38

para garantizar el derecho de asilo en la UE, con lo ocurrido en Grecia e Italia en 

2015 y 2016, de ahí que este alto tribunal recalque la necesidad de un sistema de 

reubicaciones a escala de la Unión para casos de crisis.

A su vez, es preciso resaltar el papel que este grupo de países está teniendo para minar 

la solidaridad en la UE. Así lo afirma Pierre Vimont39 (diplomático francés y secretario 

general ejecutivo del Servicio Europeo de Acción Exterior de 2012-2015) ,en un artículo 

publicado por Carnegie Europe, reconoce que los países de Europa central están 

minando la solidaridad, pero a su vez trata de entender su actitud que se explica por una 

serie de motivos: (1) razones históricas por el modo en que se han desarrollado estos 

países en los últimos sesenta años, (2) la frustración con la UE por su poca consideración 

mostrada con países de tamaño pequeño y mediano, (3) la falta de experiencia de estos 

países para hacer frente a temas divisivos en la UE (en otras palabras, que no estarían 

acostumbrados a negociar y a hacer concesiones), (4) y la falta de voluntad política de 

hacer frente a la oleada populista de Europa. Igualmente, es preciso mencionar los 

referendos40 que tuvieron lugar en estos países en los que hubo un rechazo a aceptar el 

sistema de reubicaciones europeo (en Hungría el 2 de octubre de 2016 aunque no se 

llegó al número de votos necesarios para que fuese válido y así ocurrió en la República 

Checa, en Polonia y en Eslovaquia, todo lo cual demuestra una cierta hostilidad hacia la 

UE). Y un tema no menor, que resulta especialmente grave, es la especial oposición que 

este grupo de países tiene a acoger a refugiados de origen musulmán41. Así se pronunció 

en su momento el TJUE prohibiendo que los Estados miembros condicionasen su 

acogida a las personas por criterios de «conexión lingüística o cultural» por ser 

                                                            
37 Sentencia TJUE, del 6 de septiembre de 2017, República Eslovaca y Hungría. Consejo de la Unión Europea, C-
643/15 y C-647/15. 
38 MARÍN CONSARNAU, D. Retos in inmigración, asilo y ciudadanía. Colegio Notarial de Cataluña, Marcial Pons,
2021, p. 145.
39 DEMPSEY, J. Judy Asks: Is Central Europe destroying EU solidarity? Carnegie Europe, 5 october 2016.
40 DEMPSEY, J. Judy Asks: Is Central Europe destroying EU solidarity? Carnegie Europe, 5 october 2016.
41 VIMONT, P. Migration in Europe: Bridging the solidarity gap. Carnegie Europe, 12 september 2016, p. 8. 
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claramente discriminatorios (y, además, prohibido por el artículo 21 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la UE).

A pesar de dichos intereses confrontados en la negociación del PMA, esto no debe ser 

motivo de preocupación. Al contrario, dicha diversidad es algo constitutivo de la UE, ya 

que esta se ha construido sobre la diversidad de sus naciones y no pretende acabar con 

ellas, sino encontrar un consenso dentro de dichas diferencias. Por ello, la tradicional 

división entre Europa del este y del oeste, entre los países del norte y los del 

Mediterráneo, no es una señal de su crisis, sino al contrario del buen funcionamiento de 

esta, que a pesar de sus diferencias constitutivas es capaz de encontrar terrenos de 

común acuerdo.

¿Por qué resulta tan divisiva la política migratoria? Me parecen especialmente 

ilustrativos los argumentos que menciona P. Vimont42 en un artículo de 2016:

• La especial sensibilidad de los temas migratorios por la identificación que se hace 

de esta con la soberanía nacional43 y su relación directa con la identidad nacional 

y la necesidad de proteger los intereses del país.

• Por otro lado, la política migratoria se encuentra en la encrucijada de tener que 

resolver dos contradicciones: (1) la necesidad de una actuación conjunta por parte 

de los EM y de proteger sus intereses nacionales y (2) la necesidad de más 

Europa frente a la tendencia actual de un creciente euroescepticismo.

• Y finalmente, por la ya constante tendencia secular, de olvidar los logros 

españoles, resulta casi obligatorio recordar una importante aportación de nuestro 

país en materia migratoria: el modelo de acuerdo adoptado por España44 en los 

años 2000 con países de origen y tránsito como Senegal y Mauritania, mediante 

una cooperación y diálogo continuado con las autoridades, mediante incentivos 

positivos y el deseo de conciliar los intereses de ambas partes y que contribuyeron 

a reducir significativamente la llegada de inmigrantes a las islas Canarias.

Respecto de la solidaridad: ¿Dónde nos encontramos después de que se adoptase la 

Declaración de solidaridad?

                                                            
42 VIMONT, P. Migration in Europe: Bridging the solidarity gap. Carnegie Europe, 12 september 2016, p. 2.
43 VIMONT, P. Migration in Europe: Bridging the solidarity gap. Carnegie Europe, 12 september 2016, p. 7.
44 VIMONT, P. Migration in Europe: Bridging the solidarity gap. Carnegie Europe, 12 september 2016, p. 13. 
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En junio de 2022, se logró un acuerdo para adoptar una declaración de solidaridad entre 

distintos países. Si bien supuso un logro al conseguir un cierto acuerdo en la materia, 

por otro lado, ha supuesto un cierto fracaso, dado que se está aún muy lejos de lo que 

prevé el art. 80 del TFUE que requiere un justo reparto de responsabilidades. Existen 

dos puntos fundamentales sobre dicho tema, que sería preciso tratar:

a) Análisis de la Declaración de solidaridad. La Declaración de solidaridad 

representó un paso adelante al conseguir desbloquear la situación y lograr un 

apoyo por parte de casi todos los Estados miembros (salvo de seis Estados: 

Austria, Dinamarca, Polonia, Hungría, Letonia y Eslovaquia). No obstante, se trata 

de un instrumento que no se corresponde con lo que requiere el principio de 

solidaridad consagrado en el art. 80 TFUE. Resulta interesante considerar como 

J. Habermas45 define la solidaridad: «No es caridad» sino que consiste en el 

deseo de «aceptar una desventaja a corto plazo al servicio de un interés a largo 

plazo y sabiendo que el otro se comportará igual en una situación similar». Los 

motivos por los que dicha declaración no es adecuada son los siguientes: no es 

un mecanismo sino un arreglo, no es un instrumento legislativo sino una 

declaración voluntaria, no es permanente sino temporal (para una vigencia inicial 

de un año), no es obligatorio sino potestativo y no vale para todos los supuestos, 

sino que se aplica únicamente para el Mediterráneo y el Atlántico. Además, el 

proceso de reubicación que regula no ofrece previsibilidad. Por tanto, se trata de 

una solución claramente insuficiente, dado que no cumple el objetivo de 

establecer un mecanismo obligatorio, común, permanente mediante una 

solidaridad asimétrica que no se corresponde con lo que establece el derecho 

originario de la UE. Ante dicha insuficiencia, resultan interesantes las 

recomendaciones que plantea el think tank CEPS46: (1) que se cambie la toma de 

decisiones de consenso a mayoría cualificada en materias relativas al PMA para 

facilitar la toma de decisiones, (2) establecer una responsabilidad que sea igual 

para todos los Estados miembros a la hora de reubicar a solicitantes de asilo, (3) 

la necesidad de garantizar el derecho de asilo a toda persona al margen de su 

nacionalidad y origen acabando con formas institucionales de discriminación.

                                                            
45 CARRERA, S. and CARTINOVIS, R. The Declaration on a voluntary solidarity mechanism and EU Asylum policy.
CEPS Think Tank, october 2022, p. 8.
46 CARRERA, S. and CARTINOVIS, R. The Declaration on a voluntary solidarity mechanism and EU Asylum policy.
CEPS Think Tank, october 2022, p. 13. 
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b) Por su parte, la Organización Internacional de las Migraciones47 (OIM) también 

formuló recomendaciones en materia de solidaridad a raíz de su colaboración con

las reubicaciones durante la crisis de 2015. La OIM ayudó a reubicar en países de 

la UE a 34.694 personas de Italia y Grecia, del objetivo inicial de reubicar a 

106.000 personas acordados en el Consejo Europeo. Con ello, se puso de 

manifiesto que el mecanismo de reubicaciones funciona a pesar de que no se 

cumpliesen los objetivos iniciales, sin embargo, es preciso cumplir lo acordado. 

Entre las recomendaciones subrayaría especialmente: (1) la necesidad de un 

proceso sólido de registro, de información a los afectados, facilitando su 

integración. Pero, sobre todo, resaltaría la referencia que se hace a (2) la 

necesidad de un sistema permanente de solidaridad, predecible y claro en su 

aplicación, y que es necesario para que el sistema funcione; (3) finalmente, acaba 

recalcando la necesidad de incluir un sistema de solidaridad en el Reglamento de 

Dublín que permita distribuir a los solicitantes de asilo.

Ante esta situación, ¿qué cabe esperar? De momento la literatura es poco optimista 

sobre la posibilidad de lograr un acuerdo. Sin embargo, todo ciudadano europeo y 

especialmente toda persona implicada en funciones de política exterior (como los 

diplomáticos), en defensa (como los militares) o en el gobierno de una nación, tienen el 

deber de ser optimistas. Así lo explica el filósofo Karl Popper48 y no puedo estar más de 

acuerdo con él: «El optimismo es un deber, en el sentido de que el futuro está abierto 

[…] y todos nosotros contribuimos a determinarlo por medio de aquello que hacemos: 

todos somos igualmente responsables de aquello que sucederá. Por ello es un deber de 

todos nosotros, en lugar de predecir cosas malas, abogar por aquellas que puedan hacer 

un futuro mejor». Por ello, que se logre o no un acuerdo sobre todos los expedientes que 

integran el PMA dependerá de las habilidades negociadoras de las sucesivas 

Presidencias rotatorias del Consejo, en concreto de la Presidencia sueca y sobre todo 

de la Presidencia española, y es preferible ser optimista a catastrofista (tan de moda 

últimamente). Para España, país mediterráneo, y uno de los tradicionales defensores del 

principio de solidaridad en la UE, se presenta una oportunidad de oro para lograr que 

dicho principio quede cristalizado en el Reglamento AMMR (que aspira a sustituir el 

controvertido Reglamento de Dublín III), de manera permanente y obligatoria.

                                                            
47 «Lessons learned from relocation». IOM’s Reccomendations. September 2018.
48 POPPER, K. La responsabilidad de vivir. Espasa Libros, 2012, p. 275. 
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Si no se logra un acuerdo al respecto, solo se seguirá con las lagunas de nuestro sistema 

de asilo y se pondrá en cuestión el compromiso de la UE con la aplicación del derecho 

internacional y en concreto, del derecho de asilo. En consecuencia, supondría un claro 

menoscabo para la imagen y credibilidad de la UE al no cumplir con el ejercicio efectivo 

del derecho de asilo consagrado en el Convenio de Ginebra de 1951, así como con el 

compromiso de solidaridad de sus tratados constitutivos.

Finalmente, me gustaría añadir una última idea que es preciso tener en mente en las 

negociaciones diplomáticas europeas. Es necesario distinguir entre el cumplimiento de 

los requisitos jurídico-técnicos y la voluntad política (de un gobierno en concreto), dado 

que estos dos no siempre van de la mano. Y también conviene tener en cuenta la política 

interna de cada país. Así se ha podido observar en el Consejo de Justicia y Asuntos de 

Interior del 8 y 9 de diciembre de 2022, en el que a pesar de que Croacia, Bulgaria y 

Rumanía cumplían los requisitos técnicos para entrar en el espacio Schengen (ya desde 

2011), ha faltado la voluntad política para aceptar a los tres. De esta forma, por la 

oposición de los Países Bajos (solo se opuso a la adhesión de Bulgaria) y Austria (en 

este último caso por una cuestión de política interna y la proximidad de las elecciones, 

considera que por la llegada de inmigrantes los últimos meses, estos no gestionan 

adecuadamente sus fronteras exteriores, a pesar de que informes europeos lo 

desmientan) no se ha dado el apoyo necesario, impidiendo con ello la ampliación de 

Schengen a Bulgaria y Rumanía. Es decir, la política interna de los países influye de 

manera considerable en la toma decisiones europeas y en materia migratoria.

Otros ejemplos sobre cómo repercute la política interna de los países en las 

negociaciones europeas son los casos de Francia y Bélgica49, cuando en 2015 y 2016 

se vio que varios de los causantes de atentados habían entrado ilegalmente por el sur 

de Europa. Ello redujo el apoyo popular a conceder protección a solicitantes de asilo. O 

la repercusión que ha tenido en Reino Unido, donde la oposición a la llegada de 

inmigrantes fue uno de los motivos clave que impulsó a votar a favor de la salida de la 

UE y acabó dando lugar a la celebración del referéndum del Brexit en junio de 2016. Por 

tanto, parte del fenómeno migratorio y de la reacción de los Estados miembros debe ser 

leída también en clave de política interna, en el sentido de las consecuencias que puede 

llevar para el partido político gobernante.

                                                            
49 DINAN, D.; NUGENT, N. y PATERSON W. E. The European Unión in crisis. Palgrave, 2017, p. 116.
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Conclusiones

Se ha reflexionado sobre el origen de los valores europeos, con base en su trasfondo 

cultural, cómo se ha configurado el principio de solidaridad y porqué es relevante en la 

UE. Finalmente, se ha analizado cuál es la situación actual de la política migratoria. 

Teniendo en cuenta todas las reflexiones previas, cabe, por tanto, concluir que existen 

esfuerzos y tendencias en la UE que son contrarios al principio de solidaridad y que 

prefieren mantener la gestión de la migración tal como está. Los riesgos derivados de la 

acogida de inmigrantes (tanto el riesgo de atentados como ocurrió en París como las 

dificultades de integración de algunos grupos) llevan a que exista una oposición de varios 

países europeos (principalmente del centro y norte de Europa) a mantener una 

solidaridad en la UE. Téngase en cuenta la reintroducción de controles en las fronteras 

interiores en países como Austria o Francia, a pesar de estar prohibido en la regulación. 

Esta oposición a la solidaridad se muestra tanto en el ámbito Schengen como en la 

migración. Sin embargo, solo cabe recalcar que dicha postura es equivocada y 

desprovista de la altura de miras que impregnó el originario proyecto europeo, contraria 

al espíritu europeo y contraria a los tratados constitutivos. Implica tener un conocimiento 

escaso del proyecto europeo y estar entrando en una peligrosa fase (aunque no nueva) 

de introspección. Un ejemplo de cómo se atropella un interés europeo superior, frente al 

interés común tal como en su momento supo ver Robert Schumann y por lo que tanto 

trabajaron los padres fundadores de la UE.

Con la próxima presidencia del Consejo, España tiene una oportunidad única para volver 

al espíritu originario del proyecto europeo, otorgando al principio de solidaridad el lugar 

que le corresponde como centro del proyecto. Y ello no solo en pro de nuestro interés 

nacional, desde una perspectiva más realista, sino también desde la perspectiva idealista 

del interés superior europeo. 

Parece por tanto que es preciso ser más ambicioso y adoptar un cambio de mentalidad50

de los europeos, es preciso ser más asertivo y positivo: ver el fenómeno migratorio no 

como una amenaza, sino como una oportunidad. Una de las claves en la expansión de 

Roma, fue su integración de los bárbaros y su concesión de la ciudadanía romana. Se 

tuvo una amplitud de miras en sentido histórico. Y en dicha línea se pronunció Cicerón51:

«Yo defiendo, pues, un principio universal; que en todas las regiones de la tierra no existe 

                                                            
50 VIMONT, P. Migration in Europe: Bridging the solidarity gap. Carnegie Europe, 12 september 2016, p. 14.
51 FREEMAN, P. Cómo gobernar un país. Marco Tulio Cicerón. Editorial Planeta, 2013, p. 56. 
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nadie ni tan enemigo del pueblo romano por odio o desacuerdo […] que no podamos 

acogerlo entre nosotros y obsequiarlo con la ciudadanía romana». Tengamos pues, por 

favor, altura de miras.

Begoña Ochoa de Olza Amat*
Diplomática 
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El metaverso: potenciales riesgos y amenazas para la paz y la 
seguridad, y su contagio en el mundo real

Resumen:

El metaverso nos ofrece un nuevo entorno virtual en el que desarrollar nuestra vida 

cotidiana. Como parte de esta vida, también abarca todos aquellos aspectos 

relacionados con nuestra seguridad y defensa, incluyendo los riesgos y amenazas que 

ponen en peligro nuestra paz y seguridad ante la posibilidad de un contagio de estos al 

mundo real. 

Palabras clave:

Metaverso, ciberespacio, seguridad, paz y contagio.
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The metaverse: potential risks and threats to peace and security 

and their spillover to the real world

Abstract:

The metaverse offers us a new virtual environment in which to develop our daily life. As 
part of this life, it also includes all those aspects related to our security and defense, 
including the risks and threats that endanger our peace and security in the possibility of
a spillover of these to the real world.

Keywords:

Metaverse, cyberspace, security, peace, spillover.
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Introducción

En 1992, el autor estadounidense de ciencia ficción Neal Stephenson publicó la novela 

Snow Crash, en la que aparecía el metaverso y se definía por primera vez en la historia 

como un mundo virtual, accesible desde Internet, en el que las personas podían 

interactuar entre sí y con objetos dentro de un entorno inmersivo compartido1. Desde 

entonces, el concepto de metaverso no solo ha evolucionado con el tiempo, llegando a 

definirse de diferentes maneras, sino que también ha llegado a materializarse y a ampliar 

los límites más allá de lo que Neal Stephenson presentaba en su novela, llegando a tener 

implicaciones en el mundo real.

El concepto y las definiciones del metaverso han evolucionado desde su primera 

aparición en 1992 en paralelo al avance de la tecnología y sus aplicaciones. En la 

actualidad, el metaverso se entiende como «un futuro entorno virtual persistente e 

interconectado en el que los elementos sociales y económicos reflejan la realidad»2.

Aunque esta definición, que también tiene en cuenta las capacidades de los usuarios y 

las posibilidades de avance que ofrece el metaverso, incluye todos los aspectos 

relevantes para una primera comprensión de lo que supone el metaverso, la rápida 

expansión tanto de las tecnologías como de este nuevo entorno virtual imponen 

limitaciones a la hora de generar una única definición general para todos los ámbitos.

En su breve trayectoria, el metaverso ha sido definido de diferentes maneras por distintos 

sectores, pero manteniendo siempre una característica común: su fuerte relación con el 

sector tecnológico y el entorno virtual. Esta característica es la que no debemos dejar de 

lado, de hecho, se puede encontrar reflejada en el desarrollo del concepto tanto en libros, 

películas, videojuegos o incluso en avances tecnológicos como la realidad virtual o la 

realidad mixta, donde la convergencia entre el mundo real y el mundo tecnológico está 

presente3.

Actualmente, podemos observar cómo la palabra metaverso ha sido invocada en 

diversos contextos, adoptando incluso en su definición los objetivos y motivaciones de 

organizaciones internacionales, como la Unión Europea, o empresas privadas como 

Meta. Esto, como se ha expresado anteriormente, dificulta el desarrollo de una definición 

                                                            
1 STEPHENSON, Neal. Snow crash. Penguin, Harmondsworth, 1993. ISBN 0140230211.
2 WORLD ECONOMIC FORUM. «Defining and Building the Metaverse», World Economic Forum [en línea]. 2021.
Disponible en: https://initiatives.weforum.org/defining-and-building-the-metaverse/home [consulta: 15/2/2023]. 
3 BAZIN, Aaron. «The Metaverse: A New Domain of Warfare? », Small Wars Journal [en línea]. 2022. Disponible 
en: https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/metaverse-new-domain-warfare [consulta: 15/2/2023].
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única, así como la identificación de las características centrales y la distinción entre las 

tecnologías relacionadas que soportan el metaverso.

De esta manera, se tomará como referencia la definición de metaverso ofrecida por 

Styllanos Mystakidis en su artículo «Metaverse», siendo definido como «el universo de 

la posrealidad, un entorno multiusuario de persistencia perpetua que fusiona la realidad 

física con la virtualidad digital»4. Esta definición permite adaptar el concepto básico a las 

características y experiencias de cada campo, lo que permitirá en este trabajo, acomodar

el concepto al campo de la seguridad y defensa, específicamente aplicado a la paz y la 

seguridad.

El metaverso y la seguridad y la defensa

A pesar de la ausencia de una definición del metaverso aplicada al ámbito de la 

seguridad y la defensa, la definición básica ofrecida por Styllanos Mystakidis permite 

establecer un punto de partida para el sector. Asimismo, la estrecha relación entre el 

metaverso y el ciberespacio nos permite identificar inicialmente su potencial en el campo 

de la seguridad y la defensa.

Como se ha indicado anteriormente, cuando hablamos del metaverso, nos referimos al 

espacio virtual y multiusuario que existe en el entorno digital y que converge con el 

entorno real. Por otro lado, el ciberespacio se entiende como una red de dispositivos 

digitales y ordenadores interconectados entre sí, creando una red y un entorno virtual 

asociado a ella. 

Aunque inicialmente puedan percibirse como entornos diferentes, en realidad, el 

metaverso requiere de la existencia del ciberespacio para ser, es decir, el funcionamiento 

y desarrollo del metaverso está ligado al ciberespacio, siendo este el entorno o red 

interconectada en la que se aloja. Recíprocamente, la existencia del metaverso 

proporciona ventajas al ciberespacio a través de la creación de oportunidades para los 

ciberataques o la ciberdelincuencia, entre otras.

Así, a la hora de desarrollar una definición del metaverso en relación con la seguridad y 

la defensa, debemos tener en cuenta la relación entre el ciberespacio y este ámbito, ya 

                                                            
4 MYSTAKIDIS, Stylianos. «Metaverse», Encyclopedia [online], vol. 2, no. 1. 10 February 2022, pp. 486-497. 
DOI 10.3390/encyclopedia2010031. Available from: http://dx.doi.org/10.3390/encyclopedia2010031 [consulta: 
22/2/2023]. 
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que todo lo que existe en la red puede transferirse al espacio metaverso. Esta 

transferencia no solo incluiría aquellos elementos beneficiosos como los marcos 

regulatorios o la ciberseguridad, sino también la otra cara de la moneda y problemas 

como la ciberdelincuencia, los ciberataques o el ciberespionaje, entre otros, que ponen 

en riesgo nuestra paz y seguridad y aumentan aún más las posibilidades de un contagio 

en el mundo real como se ha observado con los casos del ciberespacio.

Como vemos, aunque no directamente, el entorno general en el que se engloba el 

metaverso ya tiene una fuerte vinculación con la seguridad y la defensa. En el caso del 

metaverso, el uso del ciberespacio en el ámbito de la seguridad y la defensa estaría 

relacionado con este entorno virtual y de las tecnologías asociadas al ciberespacio en 

operaciones militares y otras cuestiones de seguridad actuales. Sin olvidar que este 

mismo espacio puede ser utilizado para la guerra u otras actividades disruptivas e 

ilegítimas, el metaverso puede ofrecer la posibilidad de entrenar personal militar, 

almacenar información y obtener inteligencia, así como transferir información de forma 

más eficaz y rápida que de la forma tradicional.

También ofrece la posibilidad de establecer un marco de cooperación más amplio que el 

habitual, pudiendo abarcar espacios virtuales que actualmente están limitados a marcos 

normativos. Asimismo, este espacio plantea nuevos retos en la protección de activos 

militares, así como nuevas oportunidades para la ciberdefensa y los ataques en este 

campo.

En conclusión, podemos ver cómo, a pesar de la ausencia de una definición fija y de 

casos de referencia, la relación existente entre el ciberespacio y el ámbito de la defensa 

y la seguridad sienta las bases del metaverso, un espacio que aporta nuevas 

dimensiones a los retos y oportunidades del ciberespacio.

El metaverso y la paz y la seguridad

Identificación de los riesgos potenciales para la paz y la seguridad en el metaverso

A la hora de analizar los principales riesgos y amenazas para la paz y la seguridad en el 

metaverso, una de las principales ideas que debemos tener en cuenta es que la mayoría 

de los problemas identificados en este entorno virtual son los derivados de la experiencia 
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y casos vividos en el ciberespacio. A continuación, detallaremos aquellos más relevantes 

para el metaverso, teniendo en cuenta la capacidad de evolución, a corto y largo plazo, 

de los mismos en este nuevo entorno, así como los diferentes aspectos que abarcan, 

desde el desarrollo de comunidades extremistas hasta la proliferación de la actividad 

virtual de las mismas en nuestro entorno real.

Al igual que en el ciberespacio, el metaverso ofrece un nuevo medio y espacio para 

actividades ilegítimas, proporcionando un marco para el desarrollo e implementación de 

estas como en el caso del terrorismo o los conflictos. Aunque, hasta la fecha, no existe 

ningún ejemplo de atentado o conflicto terrorista desarrollado en el metaverso, es cierto 

que los gobiernos y organismos internacionales se refieren a este nuevo entorno virtual 

como un nuevo espacio con potencial para el reclutamiento y el desarrollo de actividades 

terroristas que ofrece nuevas formas de planificar, coordinar, desarrollar y ejecutar actos 

no legítimos.

Dentro de este marco de actividades ilegítimas, el metaverso también ofrece un espacio 

para el discurso del odio y el acoso como resultado de la falta de regulación y marcos 

normativos en torno a estas cuestiones, lo que hace que este espacio virtual no sea 

inclusivo ni seguro para los usuarios.

Como cualquier otra comunidad online y virtual, el metaverso facilita la comunicación y 

el intercambio de información entre los usuarios, siguiendo un formato similar al del 

mundo real: a través de su representación en imágenes, vídeos, textos o incluso audios, 

pero, asimismo, ofrece la posibilidad de crear espacios y nuevas formas de 

comunicación. En este proceso de comunicación, y como se ha mencionado 

anteriormente, existe la posibilidad de difundir mensajes de odio, campañas de 

desinformación, noticias falsas o propaganda, entre otros. En el caso de la propaganda, 

como identificó Carme Colomina, periodista y profesora, «la propaganda a la vieja 

usanza se ha amplificado exponencialmente con la tecnología y la hiperconectividad y 

su poder y sofisticación se han multiplicado»5. En definitiva, esta sentencia expone la 

idea de cómo los métodos de comunicación tradicionales tal y como los conocíamos se 

han ido adaptando a los nuevos espacios que han ido surgiendo, y el metaverso es un 

claro ejemplo de ello.

                                                            
5 PROSEGUR. «Disinformation, fake news, cyber assaults. How to combat hybrid threats? », Prosegur [en línea]. [sin 
fecha]. Disponible en: https://www.prosegur.com/en/innovation/ciber/disinformation-fake-news-cyber-assaults-how-to-
combat-hybrid-threats [consulta: 22/2/2023]. 
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Como vemos, el metaverso ofrece una nueva posibilidad de comunicación para los 

grupos extremistas y terroristas, así como un nuevo escenario de reclutamiento. En un 

estudio realizado por el Centro Nacional de Innovación, Tecnología y Educación 

Antiterrorista (NCITE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, los investigadores 

afirman cómo este entorno virtual facilita el reclutamiento de personas mediante el 

ejercicio de la coerción y la amenaza, especialmente a través de la difusión de mensajes 

e ideas asociadas a estas ideologías, permitiendo que aquellas personas con menor 

capacidad de relación en el mundo real encuentren un refugio y una comunidad en el 

entorno virtual. Al igual que en los procesos de captación de la última década, 

principalmente en Internet, las implicaciones para nuestra paz y seguridad son muy 

elevadas, especialmente si tenemos en cuenta que la posibilidad de que esta actividad 

se traduzca en un atentado en el mundo real es muy alta, poniendo en riesgo nuestra 

seguridad.

Además de los riesgos y amenazas identificados, uno de los mayores y más 

preocupantes para tener en cuenta, y que es objeto de análisis en este trabajo, es la 

posibilidad de un contagio en el entorno real de las actividades que tienen lugar en el 

metaverso. En concreto, preocupa la posibilidad de que se produzca un trasvase de 

ciberataques del entorno virtual al real, convirtiéndose en ciberataques físicos en los que 

el usuario atacante toma el control, mediante herramientas del metaverso, de sistemas 

o información del mundo real. Dentro de esta problemática, se debe valorar la 

suplantación y robo de identidad de otros usuarios como consecuencia de la falta de 

protección de identidad y datos que existe actualmente en el metaverso, así como la 

valoración de las capacidades de manipulación y control que se pueden alcanzar a largo 

plazo como consecuencia de la falta de un marco regulatorio y de protección.

Aunque los riesgos y amenazas expuestos no incluyen todos los que podemos encontrar 

en el metaverso, sí ofrecen una idea cercana de aquellos que tienen un impacto directo 

sobre nuestra paz y seguridad, pudiendo explorar otras variantes o implicaciones 

similares. Cabe señalar que la ausencia de casos prácticos y ejemplos reales de 

acciones en el metaverso que hayan amenazado nuestra paz y seguridad limita la 

posibilidad de identificar riesgos cada vez más específicos.
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Debate sobre las posibles estrategias para hacer frente a estos riesgos y amenazas

Ante los riesgos y amenazas señalados, los actores, tanto del sector público como del 

privado, desde el ámbito nacional al internacional, deben tomar medidas para 

contrarrestar el impacto y hacer frente a los posibles escenarios que puedan poner en 

peligro nuestra paz y seguridad. Estas medidas, que pueden ir desde el desarrollo de un 

marco regulatorio a nivel nacional e internacional fruto de la cooperación entre diferentes 

países y organizaciones internacionales, o el compromiso de intercambiar datos e 

inteligencia sobre cuestiones relacionadas con estos temas, deben adaptarse a los casos 

más recientes que existen en el metaverso y, en su defecto, a los que se han vivido en 

el ciberespacio.

Son varias las razones por las que es necesario tomar decisiones y aplicar estrategias 

para hacer frente a estos riesgos y amenazas. En primer lugar, y en relación con el 

concepto de metaverso, es necesario establecer un espacio virtual seguro y estable para 

todos los usuarios. Los entornos virtuales, como el metaverso, están cada vez más 

interconectados con nuestra vida cotidiana, por lo que cualquier actividad perjudicial en 

dicho entorno repercutirá tanto en el usuario como en nuestro entorno real. Para ello, el 

papel de los desarrolladores y creadores es muy relevante, pudiendo establecer pautas 

comunitarias para evitar este tipo de situaciones a través de la monitorización constante 

del flujo de información, para eliminar y frenar el desarrollo de cualquier tipo de actividad 

que pueda dañar nuestra integridad y perturbar nuestra seguridad.

Además, y en relación con el desarrollo de actividades ilegítimas o la creación de 

comunidades y entornos para captar usuarios, se debe establecer una cooperación 

público-privada para vigilar y controlar los contenidos y la propaganda que se difunde 

online, limitándola o eliminándola si es posible. Al mismo tiempo, el desarrollo de 

campañas de sensibilización y la creación de manuales de buenas prácticas para los 

usuarios permitiría a todos aquellos que deseen acceder al metaverso disponer de una 

base y unas normas de referencia que regulen inicialmente la actividad, actuando como

un código de conducta. Del mismo modo, es importante la comunicación y denuncia de

casos por parte de la comunidad, por lo que se deberían establecer canales de 

comunicación accesibles para evidenciar y hacerse eco de cualquier actividad que pueda 

ser considerada perjudicial.
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Como vemos, la comunicación y el intercambio de información son necesarios para 

garantizar la seguridad tanto en entornos virtuales como reales. Al tratarse de un espacio 

nuevo, similar a nuestra vida cotidiana, los gobiernos y las organizaciones 

internacionales del ámbito de la seguridad y la defensa deben plantearse la aplicación y 

el desarrollo de estrategias y narrativas para contrarrestar la desinformación. Estas 

estrategias, que ayudarían a combatir la difusión de contenidos nocivos en el entorno 

virtual, ya han sido aplicadas anteriormente por organizaciones como la OTAN, 

ayudando a través de ellas a frenar la proliferación de la desinformación6. Estos trabajos, 

realizados en colaboración con otros miembros de la sociedad civil y organizaciones 

como el G7, Naciones Unidas o la Unión Europea, han sido valorados como esenciales 

para defender y mantener la seguridad pública7, por lo que su aplicación en el metaverso 

puede ayudar a mantener el orden de la misma forma que en el entorno real, evitando 

cualquier posibilidad de contagio. 

Por último, y a un nivel técnico que posteriormente puede dar lugar a una gran variedad 

de estrategias, se debe considerar la implementación de encriptación y otras 

herramientas técnicas que protejan a los usuarios tanto de la ciberdelincuencia como de 

las situaciones de peligro que puedan encontrar en el metaverso. El establecimiento de 

un marco de seguridad vigilado evitará que grupos extremistas, terroristas o cualquier 

usuario cuya voluntad no sea buena puedan atacar el entorno virtual, perturbando la paz 

y la seguridad del metaverso. En este sentido, considero relevante hacer uso de las guías 

y hojas de ruta existentes, ya sean propuestas por el sector público o privado, para 

mantener protegido el entorno virtual. Algunos ejemplos de textos que se pueden ampliar 

o utilizar como referencia para aplicar en el metaverso son Countering Online 

Radicalisation del Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización y la Violencia 

Política o Metaverse; Implications for Security and Intelligence de la NATO Foundation 

Defense College.

                                                            
6 NATO. «NATO’s approach to countering disinformation», NATO [en línea]. 2020. Disponible 
en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm [consulta: 22/2/2023]. 
7 NATO. «NATO’s approach to countering disinformation», NATO [en línea]. 2020. Disponible 
en: https://www.nato.int/cps/en/natohq/177273.htm [consulta: 22/2/2023]. 
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Repercusiones en el mundo real

Análisis del posible impacto de los riesgos y amenazas del metaverso en el mundo real

Tomando como referencia los ejemplos de amenazas y riesgos para la paz y la seguridad 

expuestos anteriormente, la exposición de un posible impacto de estos en el mundo real 

es más compleja de lo que parece.

Como consecuencia del rápido avance y constante cambio del metaverso, la ausencia 

de continuidad y largo recorrido es notable, especialmente con aquellos casos que 

pueden tomarse como referencia de tener impacto en nuestro mundo real.

Actualmente, hemos podido ser testigos de cómo conflictos que han tenido lugar en el 

entorno real, como es el caso del conflicto entre Rusia y Ucrania, han repercutido en el 

entorno virtual, afectando a las inversiones y mercados financieros de tókenes del 

metaverso o criptodivisas. 

Estos casos ponen de manifiesto la posibilidad de reciprocidad de los conflictos entre 

ambos entornos, abriendo un abanico de posibilidades, especialmente para aquellos que 

ya tienen presencia en el ciberespacio. A continuación, se expondrán dos ejemplos en

los que se aprecia claramente cómo las actividades que se desarrollan en el ciberespacio 

o en el metaverso tienen una alta capacidad de contagio en el mundo real.

En 2010, un grupo de investigadores alemanes descubrió cómo un gusano informático, 

un tipo de programa malicioso capaz de autorreplicarse y reubicarse en el entorno virtual, 

estaba asociado a los ataques perpetrados contra el programa y las instalaciones 

nucleares de Irán. El programa malicioso, denominado Stuxnet, abrió un nuevo capítulo 

de conflictos híbridos en los que los actos virtuales repercuten en el mundo real. 

Mediante la suplantación de identidad de dos empresas taiwanesas, los atacantes 

pudieron acceder tanto a infraestructuras iraníes, que eran el objetivo principal, como a 

infraestructuras estadounidenses o hindúes, de las que se informó de un impacto menor. 

Posteriormente se hizo público el objetivo de la operación, que trataba de obtener 

información de parte de las instalaciones nucleares iraníes, concretamente las 

relacionadas con el programa ilícito de armas nucleares iraní. La clave de este ataque 

reside en la capacidad del atacante y del usuario virtual para matizar y ocultar esas 

características al ojo humano, es decir, en ningún momento este programa malicioso 

levantó sospechas en el entorno real, haciendo que el impacto fuera mucho mayor del 

deseado y cumpliendo su objetivo: tener la capacidad de afectar a infraestructuras 
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críticas en el mundo real sin necesidad de realizar el ataque en persona, sino por medios 

virtuales.

Cabe señalar que el programa iraní ya había sido objeto de sanciones económicas y 

medidas diplomáticas. La falta de eficacia de estas motivó al usuario virtual, 

posiblemente relacionado con un entorno político (se llegó a considerar una operación 

conjunta entre Israel y Estados Unidos) a «tomar cartas en el asunto», implicando así al 

ámbito de las relaciones internacionales y los asuntos exteriores y poniendo en riesgo la

paz y la seguridad internacionales.

En 2014, fue atacado el sistema de almacenamiento de información de la empresa de 

entretenimiento Sony. Este ataque, llevado a cabo por un grupo denominado 

«Guardianes de la Paz» robó información almacenada en la red de la compañía Sony a 

periodistas y medios de comunicación del entorno real, además de amenazar con 

medidas adicionales si la empresa de entretenimiento hacía pública la película The 

Interview, una comedia que ridiculizaba al régimen norcoreano. Teniendo en cuenta este 

contexto, podemos destacar cómo el grupo implicado fue identificado por el FBI como un 

grupo de hackers norcoreanos, que en todo momento actuaron en el entorno virtual, pero 

cuyas acciones tuvieron repercusión e impacto en el mundo real. Además de la denuncia 

pública y de la filtración de información de carácter privado, el gobierno estadounidense 

anunció la posibilidad de tomar medidas adicionales contra el país en caso de que los 

ataques persistieran, anunciando también sanciones contra Corea del Norte, en enero 

de 2015, como consecuencia del ataque contra Sony. Como vemos, a pesar de tratarse 

de un ataque online, la posibilidad de contagio y repercusión en el mundo real, y 

especialmente en materia de paz y seguridad, es muy alta.

Tanto el ataque a la infraestructura nuclear iraní como el ataque a Sony nos muestran 

dos escenarios y una nueva ventana de posibilidades de ataques en el entorno real 

desde el mundo virtual. Aunque todavía es pronto para determinar el grado de contagio 

que se puede observar de las actividades del metaverso, en particular de los riesgos y 

amenazas, en el mundo real, estos ejemplos que han tenido un impacto considerable en 

el ciberespacio nos muestran que la posibilidad no es inexistente ni mínima, y que la 

ausencia de regulación y control sobre las actividades en este entorno, así como su 

diferenciación de las del mundo real, pueden poner en peligro nuestra paz y seguridad.
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Conclusiones

El metaverso se está convirtiendo hoy en una realidad, pasando a formar parte integrante 

de nuestra vida cotidiana. Ante este nuevo escenario desconocido, nos enfrentamos a la 

posibilidad de nuevas amenazas que pongan en peligro nuestra paz y seguridad tal y 

como las conocemos.

Para hacer frente a estas situaciones, como se ha observado en este trabajo, es 

necesario desarrollar estrategias que hagan frente a estos riesgos y amenazas, 

garantizando la paz y la seguridad, estableciendo un entorno seguro y estable para todos 

los usuarios de este entorno virtual.

Mediante la aplicación de medidas de vigilancia, intercambio de información e 

inteligencia, cooperación y el establecimiento de un marco regulatorio en el entorno 

virtual, no solo podremos frenar y limitar el impacto de estas amenazas en el metaverso, 

sino que también podremos establecer un control sobre las mismas para evitar posibles 

contagios en la vida real.

No podemos negar que los gobiernos y las organizaciones internacionales se enfrentan 

a un nuevo paradigma que avanza más rápido de lo esperado, por lo que deben 

adaptarse a los retos que puedan surgir. En este aspecto, la innovación juega un papel 

muy importante, siendo más necesaria que nunca la cooperación público-privada y la 

creación de un espacio de diálogo que permita la elaboración de alternativas regulatorias, 

así como un metaverso descentralizado donde el poder y el control no se limiten a un 

único usuario o grupo. Asimismo, organizaciones como la Unión Europea, pueden jugar 

un papel muy relevante en el proceso de elaboración y creación de un marco regulatorio 

de las actividades en el metaverso, pudiendo así limitar el impacto de cualquier amenaza 

que se pueda contagiar al mundo real.

Ana María Martín Elvira
Consultora de Asuntos Públicos en ATERVIA

Estudiante del Máster de Geopolítica y Estudios Estratégicos, UC3M
@anamartinelv
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Retornados de conflictos yihadistas: evolución y situación actual

Resumen:

Los retornados de conflictos yihadistas representan actualmente una parte importante de 
la amenaza que supone este tipo de terrorismo. Formados como combatientes terroristas 
extranjeros (CTE) en el seno tales organizaciones, los conocimientos que adquieren los 
convierten en elementos fundamentales dentro de la estrategia del yihadismo para llevar 
el terror a Occidente y captar al mayor número de voluntarios posible debido al gran 
atractivo moral que presentan.

Sobre todo tras la pérdida del «califato» establecido por el Dáesh en Siria e Irak, 
atentados como los de París de noviembre de 2015 o los de Bruselas de 2016 han dejado 
patente la capacidad de estos individuos para llevar a cabo acciones terroristas de alta 
letalidad e impacto mediático, motivo por el cual se hace necesario adoptar las medidas 
adecuadas para luchar contra este vector de amenaza yihadista.

Palabras clave:

Dáesh, AQC, retornados, yihadismo, combatientes terroristas extranjeros, radicalización.
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Returnees from jihadist conflicts: evolution and current situation.

Abstract:

Returnees from the jihadist conflict currently represent an important part of the threat from 
this type of terrorism. Formed as CTE within terrorist organizations, the training they 
acquire makes them fundamental elements within the jihadism strategy to bring terror to 
the West and to be able to attract the greatest number of volunteers possible due to the 
great moral appeal they present.
Above all, after the loss of the caliphate established by DAESH in Syria and Iraq. Attacks 
such as those in Paris in November 2015 or those in Brussels in 2016 have made clear 
the ability of these individuals to carry out terrorist actions with high lethality and media 
impact, which is why it is necessary to adopt the appropriate measures to fight against 
this threat vector from jihadism.

Keywords:

DAESH, AQC, Returnees, Yihadism, Foreign Terrorist Fighters, Radicalization.
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Introducción

El yihadismo ha buscado emplear su presencia en diversos conflictos surgidos en países 

árabes durante los últimos cuarenta años para aprovechar las consecuencias de los 

mismos en su propio beneficio. Desde el inicio del conflicto afgano-soviético, pasando 

por otros ejemplos, como los de Bosnia, Chechenia, Irak o, tras la Primavera Árabe, Siria 

e Irak, las organizaciones yihadistas allí presentes han buscado atraer al mayor número 

de voluntarios a sus filas.

Estos voluntarios, de diversa procedencia —Estados afectados, otros limítrofes o 

diversas partes del mundo—, viajarían a combatir para cumplir con la obligación de hacer 

el yihad y son un elemento importante dentro de la estrategia de globalización del 

yihadismo.

Ideólogos como el palestino Abdullah Azzam hablaban de que el musulmán ideal era una 

especie de Homo jihadicus que veía el combate como una parte integral de su forma de 

vida, por lo que debía llevar a cabo el yihad tanto como pudiera1. Azzam defendía que la 

ocupación de un territorio musulmán generaba el deber individual para todos los 

musulmanes de participar en el yihad contra los invasores, con independencia de su 

lugar de residencia2.

Esta idea sería ampliada por Osama Bin Laden, fundador de Al Qaeda Central (AQC), 

quien señaló la obligación de todos los musulmanes de llevar a cabo un yihad global 

contra el «enemigo cercano» (gobiernos musulmanes impíos) y «lejano» (los países 

occidentales que los apoyan)3 con el objetivo de crear un «califato universal»4.

Tras el fracaso durante los noventa del siglo pasado de diversas organizaciones 

terroristas —muchas de ellas creadas por retornados de Afganistán5— en su objetivo de

                                                            
1 ASLAN, R. No god but god. Arrow Books, Londres, 2005.
2 HEGGHAMMER, T. The caravan. Abdallah Azzam and the rise of global jihad. Cambridge University 
Press, Londres, 2020.
3 Idem.
4 BURGAT, F. El islamismo cara a cara. Bellaterra, Barcelona, 1996.
5 LIA, B. Architect of global jihad. The life of Al-Qaida strategist Abu Mus’ab al-Suri. Hurst & Company, 
Londres, 2014.
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hacerse con el control de los mencionados países árabes6, el foco de actuación de estas 

se desvió hacia el enemigo lejano7.

Este fenómeno se vería acentuado a partir del 11S8, tras el cual AQC perdió su santuario 

en Afganistán y se transformó en un referente ideológico que marcaba las pautas de 

actuación generales a todas aquellas organizaciones e individuos afines a su ideología, 

encargados de su materialización.

La invasión de Irak en 2003 y el conflicto que surgió en este país sirvieron de catalizador 

para la captación de yihadistas en Occidente por parte de células terroristas, lideradas 

en muchos casos por individuos retornados de conflictos en los que habían participado.

Además, se potenció el concepto de yihad descentralizado de Mustafá Setmarian

Nasser, Abu Musab al Suri9. Esta tendencia descentralizadora se acentuaría aún más 

con la Primavera Árabe y al iniciarse el conflicto sirio-iraquí, en el que Dáesh se asentó

territorialmente y consiguió que miles de combatientes de diversas partes del mundo 

viajasen para unirse a sus filas y colaborar en la implantación de su idea de califato.

Con la creación de una coalición internacional para combatir al Dáesh, sus máximos 

responsables potenciarían la comisión de acciones terroristas contra los integrantes de 

la misma. Dentro de esa estrategia de comisión de atentados en Occidente, el Dáesh se 

serviría de diversos vectores de amenaza, entre los que tendrían un papel muy 

importante esos combatientes terroristas extranjeros (CTE), que, integrados en sus filas, 

retornaron a los países occidentales de los que partieron para llevar a cabo el yihad, 

sirviéndose de su formación operativa y atractivo para captar a nuevos voluntarios que 

materializaran los mandatos de la organización.

La dinámica expuesta quedaría de manifiesto con la comisión de acciones terroristas 

como las del 13 de noviembre de 2015 en París10 y la del 22 de marzo de 2016 en

                                                            
6 BOZARSLAN, H. Una historia de violencia en Oriente Medio. Del fin del imperio otomano a Al Qaeda. 
Barcelona. Ediciones Península. 2008.
7 KRUGLASNSKI, A. BÉLANGER, J.J. Y GUNARATNA, R. The three pilars of radicalization. Needs, 
narratives and networks. Oxford University Press, New Cork, 2019.
8 LUTZ, J. y LUTZ, B. Global terrorism. Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, 2008.
9 PÉREZ VENTURA, O. «Mustafa Setmarian. El ideólogo de la yihad moderna» (Documento Marco, 
n.o 5). IEEE, 2014. Disponible en: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2014/DIEEEM05-
2014_Mustafa_Setmarian_IdeologoYihadModerna_OPVentura.pdf [consulta: 1/2/2023].
10 EL PAÍS. «El ISIS reivindica la autoría de los atentados de París». 14 de noviembre de 2015. 
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/11/14/actualidad/1447502476_094158.html
[consulta: 22/1/2023].
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Bruselas11: ambas contaron con la participación destacada de retornados del conflicto 

sirio-iraquí.

Evolución del fenómeno de los retornados

Tras el conflicto afgano-soviético, los llamados «afganos árabes» —combatientes 

procedentes de diversos países que habían viajado a luchar contra el invasor soviético—

tomaron diversos caminos; entre ellos, viajar a combatir a otros conflictos en los que se 

viera afectada población musulmana12 o retornar a sus países de origen o residencia con 

el objetivo de imponer su visión radical y desviada del islam.

Así, surgieron grupos terroristas como el Grupo Islámico Armado (GIA) argelino. Creado 

por retornados del conflicto afgano-soviético, el GIA fue uno de los grupos yihadistas 

más violentos y extremistas durante los noventa del siglo pasado13, pues atentó no 

solamente contra su enemigo cercano —el Gobierno argelino—, sino también contra el 

lejano —representado principalmente por Francia—, por su apoyo a las autoridades 

argelinas. Su actividad desembocaría en la materialización de diversos atentados, como 

el secuestro de un avión de Air France con la intención de estrellarlo contra la torre Eiffel14

o los cometidos en el metro de París15 por el francés de origen argelino Khaled Kelkal, 

retornado a Francia tras recibir entrenamiento terrorista en Afganistán16.

Esta organización sufrió la escisión de una facción que, en 2007, se uniría a AQC, 

pasaría a denominarse Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI), adoptaría sus 

estrategias, objetivos y modus operandi y se marcaría una agenda regional, orientada a

la expansión a los demás países del Magreb y el Sahel, para lo que enviaría a combatir 

a parte de sus integrantes a conflictos como el de Irak17.

                                                            
11 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. «Atentados terroristas en Bruselas. 22 de marzo de 
2016». 22 de marzo de 2016. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-
prensa/atentados-terroristas-bruselas-22-marzo-2016 [consulta: 12/2/2023].
12 LIA, B. Op. cit.
13 LUTZ, J. y LUTZ, B. Op. cit.
14 NASIRI, O. Mi vida en Al Qaeda. Memorias de un espía occidental. El Andén, Barcelona, 2007.
15 AFP. «Kelkal, implicado en atentados en París», El País. 1 de octubre de 1995. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1995/10/01/internacional/812502011_850215.html [consulta: 17/2/2023].
16 KOHLMANN, E. Al-Qaida’s jihad in europe. The afghan-bosnian network. Berg Publishers, Nueva 
York, 2004.
17 MOKEDDEM, M. Al Qaida au Magreb Islamique. Contrebande au nom de l’islam. Casbah Editions, 
Argel, 2010.



825

b
ie

3

Retornados de conflictos yihadistas: evolución y situación actual 

Víctor M. Sánchez 
 

Documento de Opinión  41/2023 6 

Otro conflicto que influyó en el yihadismo fue el de Bosnia. Surgido tras la desintegración 

de la antigua Yugoslavia, este supuso una gran oportunidad para la declaración de un 

yihad en suelo europeo18 y para la búsqueda de la creación de campos de entrenamiento 

con el objetivo de reclutar y entrenar a yihadistas procedentes de Europa, motivo por el 

cual la actividad propagandística aumentó en cantidad y calidad con respecto a conflictos 

anteriores.

En el conflicto de Bosnia participaron veteranos de otros conflictos, como el afgano-

soviético, e individuos de diversos países europeos19, que posteriormente retornaron a 

estos últimos buscando apoyar la causa del yihadismo por medio de la actividad 

propagandística y la comisión de atentados.

Entre los individuos procedentes de países europeos puede señalarse el caso de los 

franceses Lionel Dumont y Christophe Caze. Tras retornar a Francia, formaron el Grupo 

Roubaix y captaron a más individuos, con quienes el 29 de marzo de 1996 cometieron 

un atentado con un coche cargado de bombonas de gas en las cercanías de una 

comisaría de policía de la localidad de Lille, donde estaba prevista la presencia, dos días 

después, del presidente Jacques Chirac para la inauguración de una cumbre del G720.

Otro conflicto con repercusión dentro del yihadismo fue el checheno, que quedaría

finalmente en un segundo plano a partir de 2003 con la ocupación de Irak. Tras el 

desmantelamiento de la estructura estatal del régimen de Saddam Hussein, se generó

una situación de inseguridad que creó las condiciones necesarias para que surgieran

diversos grupos yihadistas, entre los que tendría un papel protagonista Al Qaeda en Irak 

(AQI), antecesora del Dáesh. Esto, unido al aumento del empleo de internet y a la mejora 

y abaratamiento de los viajes, debidos al proceso de globalización tecnológica, marcaría

un punto de inflexión en relación con el problema de los retornados al facilitar y agilizar 

los procesos de captación, radicalización y adoctrinamiento de voluntarios en Occidente, 

a quienes les resultaría más sencillo viajar para participar en este conflicto con respecto 

a otros ejemplos anteriores.

                                                            
18 BYMAN, D. Road Warriors. Foreign fighters in the armies of jihad. Oxford University Press, Nueva 
York, 2019.
19 Idem.
20 KOHLMANN, E. Op. cit.
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A partir de este momento, la amenaza de los retornados supondría un importante 

problema de seguridad para Occidente tanto por la capacidad de captación de nuevos

voluntarios como por la formación operativa, lo que les otorgaba una mayor capacidad 

para la ejecución de atentados.

Este conflicto comenzaría a perder intensidad a partir de 2010, hasta que el 

desencadenamiento de la Primavera Árabe sentó las condiciones idóneas para que el 

yihadismo pudiera resurgir con fuerza y, de paso, tuviera lugar el nacimiento del Dáesh.

Situación actual

Con la Primavera Árabe se iniciaron diversos conflictos, especialmente el sirio-iraquí21,

con una influencia fundamental en la conformación actual del terrorismo yihadista en 

general y de la situación de los retornados en particular.

Sobre todo, desde 2014: con la ruptura entre AQC y el Dáesh22 y la declaración de 

«califato» de este último grupo se materializó un hecho largamente esperado por el 

yihadismo. La creación de un «Estado islámico» marcó un antes y un después: añadió a

la legitimidad moral del líder de esta organización dentro del movimiento yihadista la 

legitimidad política derivada de la existencia de un «califa», cuyas decisiones «han de 

ser obedecidas por todos los musulmanes».

Figura 1. Imágenes de las revistas Dabiq e Islamic State Report relativas a la declaración del «califato».
Fuente: https://jihadology.net/

                                                            
21 ÁLVAREZ-OSSORIO, I. Siria. Revolución, sectarismo y yihad. Los libros de la Catarata, Madrid, 2016.
22 GÓMEZ, L. Entre la sharia y la yihad. Una historia intelectual del islamismo. Los libros de la Catarata,
Madrid, 2018.
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La maquinaria del Dáesh para captar a nuevos voluntarios y lograr que se desplazaran 

a suelo sirio o iraquí y se integraran en su estructura protoestatal generó un flujo nunca 

antes visto de yihadistas dispuestos a unirse a una organización terrorista23, a la que 

prestaron juramento de fidelidad otros grupos terroristas tanto presentes en el conflicto 

como repartidos por diversas partes del mundo.

Miles de voluntarios se unieron al Dáesh durante los siguientes años para colaborar en 

la implantación de su «Estado» y en la expansión territorial. Los procedentes de Europa

llegaron a suponer el 25 por ciento del total de los CTE presentes en el conflicto24.

No obstante, con la creación de la coalición internacional para la lucha contra el Dáesh,

los dirigentes de la organización terrorista cambiaron el foco de atención hacia el 

enemigo lejano e hicieron llamamientos a la comisión de atentados en el territorio de los 

Estados que apoyaban la lucha contra su expansión25. El 21 de septiembre de 2014 Abu 

Mohamed al Adnani, portavoz de la organización hasta su muerte en 2016, emitió un 

comunicado animando a todos los musulmanes a «matar infieles donde fuera que se 

encontraran y de cualquier forma posible»26.

A partir de este momento aumentaría exponencialmente la actividad terrorista llevada a 

cabo por parte de seguidores y miembros del Dáesh en Occidente, entre ellos algunos 

retornados de la zona sirio-iraquí, tal y como quedaría de manifiesto en acciones 

terroristas como las siguientes:

• El primer atentado cometido por un retornado del conflicto sirio-iraquí tuvo lugar 

el 24 de marzo de 2014 en el Museo Judío de Bruselas, donde fallecieron cuatro 

                                                            
23 ÁLVAREZ-OSSORIO, I. Op. cit.
24 MARRERO ROCHA, I. Soldados del terrorismo global. Los nuevos combatientes extranjeros. Tecnos, 
Madrid, 2020.
25 KRUGLASNSKI, A. BÉLANGER, J.J. Y GUNARATNA, R. Op. cit.
26 FISK, Z. ISIS: the terror of ISIS. Assesing the real threat posed by the islamic state (version Kindle).
Blowfish, 2014.
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personas27. El autor fue un ciudadano francés de origen argelino, Mehdi 

Nemmouche, integrado en las filas de Dáesh28 antes de retornar a Europa.

Figura 2. Página 14 del número 13 de la revista Inspire. En la parte central 
derecha aparece una imagen de Nemmouche.

Fuente: https://jihadology.net/

• Del 7 al 9 de enero de 2015 se llevaron a cabo varias acciones terroristas en 

París en el único caso de colaboración en Europa entre seguidores de AQC y 

del Dáesh. El 7 de enero, en una acción reivindicada por Al Qaeda en la 

Península Arábiga (AQPA), los hermanos Said y Cherif Kouachi asesinaron a

doce personas en la redacción de la revista Charlie Hebdo y a un policía a la 

salida de la misma29. Ambos fueron abatidos tras abandonar el lugar de los 

hechos.

Mientras tanto, el ciudadano maliense Amedy Coulibaly asesinaba a un policía 

municipal de París el día 8 y el 9 tomaba a varios rehenes en un supermercado

                                                            
27 MORA, M. «Detenido un yihadista francés por el atentado antisemita de Bruselas», El País. 1 de junio 
de 2014. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/06/01/actualidad/1401607194_479473.html
[consulta: 30/1/2023].
28 EURONEWS. «Nemmouche declarado culpable del atentado contra el Museo Judío de Bruselas en 
2014». 7 de marzo de 2019. Disponible en: https://es.euronews.com/2019/03/07/nemmouche-declarado-
culpable-del-atentado-contra-el-museo-judio-de-bruselas-en-2014 [consulta: 1/2/2023].
29 YÁRNOZ, C. «Doce muertos en un atentado en la revista Charlie Hebdo en París», El País. 7 de enero 
de 2015. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/01/07/actualidad/1420629274_264304.html
[consulta: 1/2/2023].
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kosher de la misma ciudad. Finalmente fue abatido. Esta segunda acción fue 

reivindicada en nombre del Dáesh30 y posteriormente se publicó un video en el 

que Amedy afirmaba que la acción se había ejecutado en coordinación con la de 

los hermanos Kouachi31.

Figura 3. Imágenes del artículo dedicado por el Dáesh a Coulibaly en el número 7 de la revista Dabiq
Fuente: https://jihadology.net/

• El 21 de agosto de 2015 se produjo un atentado con arma de fuego en un tren 

Thalys que realizaba el trayecto Ámsterdam-París. El autor, Ayoub el Khazzani, 

que fue reducido por los pasajeros tras encasquillarse el arma que estaba 

utilizando, había viajado a zonas de Siria bajo control del Dáesh ese mismo 

año32.

• El 13 de noviembre de 2015 fallecieron en varios ataques coordinados en París

unas ciento treinta personas y resultaron heridas más de trescientas cincuenta33.

En uno de los registros llevados a cabo con posterioridad fue interceptado el autor 

                                                            
30 AGENCIAS. «Atentado en Charlie Hebdo. El secuestro en la tienda judía de París acabó con cinco 
muertos, entre ellos el captor». RTVE, 9 de enero de 2015. Disponible en:
https://www.rtve.es/noticias/20150109/atentado-charlie-hebdo-asalto-supermercado-judio-paris-deja-
menos-cinco-muertos-entre-ellos-secuestrador/1081354.shtml [consulta: 2/2/2023].
31 YÁRNOZ, C. «Coulibaly reivindica el ataque en nombre del EI en un vídeo póstumo», El País. 11 de 
enero de 2015. Disponible: 
https://elpais.com/internacional/2015/01/11/actualidad/1420973582_232997.html [consulta: 3/2/2023].
32 ÁLVAREZ, J. «La policía española cree que Al Khazzani “iba a hacer una matanza” y no a robar».
Cadena Ser, 24 de agosto de 2015. Disponible en: 
https://cadenaser.com/ser/2015/08/24/tribunales/1440394253_335715.html [consulta: 4/2/2023].
33 HERNÁNDEZ VELASCO, I. «Atentados en París: 130 muertos y 352 heridos», El Mundo. 14 de 
noviembre de 2015. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2015/11/14/56475867268e3edf198b45d6.html
[consulta: 3/2/2023].
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material de los hechos: el belga de origen marroquí Abdelhamid Abaaoud, Abu 

Umar al Baljiki, quien, al igual que otros integrantes de la célula autora de los 

ataques, había formado parte de las filas del Dáesh en Siria y retornado

posteriormente. Abdelhamid Abaaoud fue vinculado con los autores del atentado 

del Museo Judío de Bruselas y del tren Thalys34, así como con los retornados de 

Siria detenidos en la localidad belga de Verviers el 15 de enero de ese mismo 

201535.

Figura 4. Imágenes de las revistas Dabiq 12 y 13 sobre los atentados de París de noviembre de 2015.
Datos disponibles en el siguiente enlace: https://jihadology.net/

 
• El 23 de marzo de 2016, en el aeropuerto belga de Zaventem y en la estación de 

metro de Maelbeek fallecieron treinta personas y resultaron heridas doscientas en 

un atentado con explosivos36. Parte de los autores eran retornados que habían 

formado parte del Dáesh en Siria e Irak. Estos individuos también estaban 

vinculados con Abdelhamid Abaaoud37.

                                                            
34 RTVE.es. «Atentado en París. Abdelhamid Abaaoud, el presunto cerebro de los atentados de París». 
19 de noviembre de 2015. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20151119/abdelhamid-abaaoud-
presunto-cerebro-atentados-paris/1256603.shtml [consulta: 3/2/2023].
35 RTVE.es. «La policía belga abate a dos presuntos yihadistas “listos para atentar” y detiene a un 
tercero herido». 15 de enero de 2015. Disponible en: https://www.rtve.es/noticias/20150115/operacion-
antiterrorista-belgica-victimas/1082493.shtml [consulta: 10/2/2023].
36 EL MUNDO. «Al menos 31 muertos en una cadena de atentados en el aeropuerto y el metro de 
Bruselas». 22 de marzo de 2016. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2016/03/22/56f0f2cf22601d20498b4648.html [consulta: 21/2/2023].
37 REDACCIÓN. «Quién era Abdelhamid Abaaoud, el “cerebro” detrás de los ataques de París». BBC, 
15 de noviembre de 2015. Disponible en:
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Aparte de estos atentados, la actividad antiterrorista llevada a cabo en diversos países 

occidentales evidenció la presencia de más individuos retornados de zonas de conflicto 

y su intención de ejecutar nuevas acciones.

Con la derrota militar del Dáesh y la pérdida de su último bastión territorial en Baghuz el 

24 de marzo de 2019 a manos de tropas kurdas38, la situación cambió.

El Dáesh retomó la actividad terrorista en este escenario y continuó con sus llamamientos 

para atentar en Occidente, mientras que los CTE presentes en el conflicto trataron de

retornar a sus países de origen o residencia, viajaron a otros conflictos para continuar 

con su yihad o, en el caso de haber sido detenidos, se plantearon una posible solución 

a su situación: el regreso desde Siria e Irak —lugar de enjuiciamiento y condena— a sus 

países, con el fin de enfrentarse en este último destino a sus posibles responsabilidades 

penales.

Aparte de lo expuesto, en el caso de las mujeres y niños que viajaron al conflicto para 

establecerse en el territorio del «califato», muchos de los cuales ya habían sido 

repatriados, se produjo la misma encrucijada.

Una de las consecuencias del conflicto sirio-iraquí en Occidente ha sido, además del 

aumento de la actividad terrorista, la presencia de un mayor número de internos por 

terrorismo en las cárceles, con el consiguiente problema de seguridad que pueden

representar estos individuos una vez que cumplan condena, debido al riesgo de que 

retomen su actividad radical.

Conclusiones

Con la pérdida de intensidad del conflicto sirio-iraquí ha descendido el número de 

atentados yihadistas en Occidente, pero la amenaza sigue presente, tal y como 

nuevamente quedó de manifiesto el 25 de enero de este año en la localidad española de 

Algeciras.

Entre los diferentes vectores de amenaza del yihadismo tienen un papel importante los 

retornados de zonas de conflicto, debido a su capacidad operativa y su atractivo moral e 

                                                            
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151118_francia_paris_ataques_estado_islamico_abdelha
mid_abaaoud_cerebro_lv [consulta: 12/2/2023].
38 AYESTARÁN, M.  «EI ha sido borrado de la faz de la tierra», La voz de Galicia. 24 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2019/03/24/ei-borrado-faz-
tierra/0003_201903G24P24991.htm [consulta: 8/2/2023].
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ideológico a la hora de captar y radicalizar a nuevos voluntarios39, así como a sus altos 

niveles de radicalización.

A partir del conflicto desencadenado en Irak en 2003 y, fundamentalmente, con la 

actividad del Dáesh en el conflicto sirio-iraquí, el fenómeno de los CTE y los retornados 

ha alcanzado una nueva dimensión: la amenaza que representan para nuestras 

sociedades ha aumentado.

A diferencia de conflictos anteriores, a los que viajaban individuos para llevar a cabo el 

yihad como CTE, a Siria e Irak han viajado familias enteras buscando formar parte del 

«proyecto califal» del Dáesh, lo que plantea el problema de cómo afrontar su retorno y

la necesidad de dar una respuesta específica al tratamiento para su reinserción en

nuestras sociedades.

Con las mujeres la actuación dependerá del marco normativo de cada país, que varía

desde los casos en los que se les ha retirado la nacionalidad —el Reino Unido40,

Bélgica41, Australia42 y Alemania43— a otros en los que, no siendo posible aplicar esta 

medida, se ha de valorar la respuesta más adecuada, juzgando no solo si sus conductas 

antes o durante la estancia en el «califato» son reprochables penalmente, sino también,

desde una perspectiva social, el posible potencial para la radicalización y captación que 

presentan.

Respecto a los menores, la respuesta estatal tendría que encaminarse a valorar la mejor 

forma de ayudarlos a reintegrarse en la sociedad y superar los traumas que hayan podido 

                                                            
39 REINARES, F. «Yihadistas retornados, o no». Real Instituto Elcano, 12 de enero de 2015. Disponible 
en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/elcano/
elcano_es/zonas_es/reinares-yihadistas-retornados-o-no [consulta: 15/2/2023].
40 REDACCIÓN. «El Reino Unido retira la nacionalidad a la adolescente que huyó con 15 años de casa 
para unirse al Estado Islámico», La voz de Galicia. 20 de febrero de 2019. Disponible en: 
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2019/02/20/reino-unido-retira-nacionalidad-
adolescente-huyo-15-anos-casa-unirse-estado-islamico/00031550665921916729842.htm [consulta: 
17/2/2023].
41 PAR BELGA. «Six Combattants étrangers partis en Syrie déchus de leur nationalité belge», Le Soir.
2 de enero de 2020. Disponible en: https://www.lesoir.be/270257/article/2020-01-02/six-combattants-
etrangers-partis-en-syrie-dechus-de-leur-nationalite-belge [consulta: 11/2/2023].
42 EFE. «Australia revoca por primera vez la ciudadanía a un condenado por terrorismo», El Confidencial.
25 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/amp/mundo/2020-11-
25/australia-revoca-primera-vez-ciudadania-condenado-terrorismo_2846944/?__twitter_impression=true. 
[consulta: 21/2/2023].
43 SÁNCHEZ, R. «Alemania retirará la nacionalidad a miembros de DAESH», ABC. 5 de marzo de 2019. 
Disponible en: https://www.abc.es/internacional/abci-alemania-retirara-nacionalidad-miembros-daesh-
201903051328_noticia.html [consulta: 17/2/2023].
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sufrir durante su estancia en zonas de conflicto controladas por el Dáesh, tanto por haber 

sido enviados a campos de entrenamiento de la organización como por haber sido 

protagonistas o víctimas de acciones de especial violencia44.

Figura 5. Imágenes de niños en el «califato». A la izquierda, el hijo de un australiano que viajó a Siria y 
se integró en el Dáesh45. A la derecha, niños en un campo de entrenamiento del Dáesh46.

Por otro lado, también se ha de abordar la cuestión de los internos en prisiones 

occidentales a causa del riesgo que pueden representar tanto durante su estancia como 

tras la finalización de la condena. Sobre todo, debido al número de operaciones 

antiterroristas y detenciones efectuadas en los últimos años, cuya cifra se estima en torno 

al millar según un informe del Consejo de Seguridad de las NN. UU.47.

Estos internos suponen un problema que se ha de tomar en cuenta debido a la alta 

probabilidad de que retomen la actividad yihadista, lo que hace necesario la búsqueda 

                                                            
44 RAN CENTRE OF EXCELLENCE. Manual de RAN. Respuestas a los combatientes terroristas 
extranjeros repatriados y sus familias. 1 de junio de 2017. Disponible: https://ec.europa.eu/home-
affairs/sites/homeaffairs/files/ran_br_a4_m10_es.pdf [consulta: 21/2/2023].
45 REUTERS. «Un yihadista difunde en Twitter una foto de su hijo sujetando la cabeza decapitada de un 
soldado», El Mundo. 11 de agosto de 2014. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2014/08/11/53e899b522601d077a8b456f.html [consulta: 
18/2/2023].
46 CEBRIÁN, P. «Europa recibe a los niños retornados del Califato», El Confidencial. 7 de noviembre de 
2017. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2017-11-07/europa-recibe-a-los-ninos-
retornados-del-califato_1473091/ [consulta: 18/2/2023].
47 SIMCOX, R. y STUART, H. «The threat from Europe’s jihadi prisoners and prison leavers», CTC 
Sentinel, vol. 13, n.o 7. 1 de julio de 2020, pp. 22-36. Disponible en: https://ctc.usma.edu/the-threat-from-
europes-jihadi-prisoners-and-prison-leavers/ [consulta: 20/2/2023].
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de los mecanismos oportunos para reinsertarlos antes de que reincidan, tarea hasta el 

momento llevada a cabo sin mucho éxito48.

Como punto final se puede señalar que la Unión Europea ha buscado la adopción de las 

medidas más adecuada para, al menos, minimizar las repercusiones de esta amenaza y 

mejorar la actuación estatal e institucional en aspectos como los reflejados a 

continuación49:

• Avances en la prevención en materia de radicalización, tratando de coordinar el 

mensaje difundido para minimizar la efectividad de la propaganda yihadista y 

buscando, a la vez, dificultar la labor de iniciativas de esta naturaleza a través de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

• Fomento y mejora del intercambio de información entre los actores estatales 

afectados y con competencias en la materia.

• Reformas y adaptaciones legislativas encaminadas a aportar una respuesta lo 

más eficaz posible para hacer frente al problema.

• Refuerzo de los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, 

potenciando la actuación de FRONTEX en este apartado.

Víctor M. Sánchez*
Doctor en Derecho por la USAL

 

                                                            
48 ZULOAGA, J. M. «Yihadistas: 186 “bombas de relojería” cuando salgan de la cárcel», La Razón. 10 de 
febrero de 2020. Disponible en: 
https://www.larazon.es/espana/20200210/4k3lelv7mfhc3pg4rp6j7wjgxu.html [consulta: 21/2/2023].
49 MOLINA SERRANO, P. J. «La UE y su enfoque integral para afrontar el problema de los retornados. el 
caso francés» (Documento Opinión, n.o 5). IEEE, 20 de enero de 2020. Disponible en:
http://www.ieee.es/contenido/noticias/2020/01/DIEEEO05_2020PABMOL_retornados.html [consulta: 
21/2/2023]. 
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Resumen:

En el siglo XXI la desinformación es una amenaza para la democracia. El caso del Brexit
ilustra cómo la desinformación se ha usado estratégicamente para conseguir un 
determinado resultado político manipulando al electorado. Durante la campaña del 
referéndum de 2016 hubo tres fuentes de desinformación: en primer lugar, Rusia, que 
actuó a través de las redes sociales y la financiación directa de medios que la 
propagaban; en segundo lugar, ciertos poderes públicos británicos y, por último, diversos 
agentes del sector privado, que influyeron desde las redes sociales y los periódicos 
sensacionalistas a cambio de beneficios económicos. En resumen y como conclusión, la 
desinformación ha supuesto y sigue suponiendo una amenaza para la democracia 
británica. Por tanto, los países democráticos deben de tomar medidas para proteger su 
sistema político de la manipulación que esta ejerce.
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Misinformation as a Threat to Democracy: The Case of Brexit

Abstract:

In the twenty-first century, misinformation is a threat to democracy. The case study of 
Brexit illustrates how misinformation has been strategically weaponised to manipulate the 
electorate and achieve a specific political outcome. During the 2016 referendum
campaign there were three sources of misinformation. Firstly misinformation propagated 
by Russia, both through social media, as well as through the funding of outlets that spread 
misinformation. Secondly, misinformation that was spread by pro-Brexit politicians. And, 
finally, misinformation that was disseminated by various private actors on social media 
and in sensationalist tabloid press, in exchange for financial compensation. In sum,
misinformation has posed, and continues to pose, a threat to British democracy. Yet the 
Brexit referendum is just one example of the weaponisation of misinformation. Democratic 
countries must therefore take measures to protect their political system from the threat of 
manipulation through this sort of malicious misinformation.

Keywords:

Misinformation, Democracy, Brexit, Social Media, Russia, United Kingdom.
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Introducción

El 23 de junio de 2016 el 51,89 por ciento del electorado británico votó a favor de la salida 

de la Unión Europea (UE). Más de seis años después, el referéndum sigue siendo un 

tema de disputa. Para entenderlo mejor, conviene mostrar cómo durante la campaña del 

Brexit la desinformación fue empleada estratégicamente por sus promotores. Aunque es 

difícil demostrar una causalidad directa entre la desinformación y el Brexit, la realidad es 

que la decisión de salir de la UE fue tomada con un margen de diferencia de menos del 

4 por ciento. Parece razonable asumir que la desinformación pudo haber sido decisiva a 

la hora de convencer, al menos, a un 4 por ciento del electorado de votar a favor del 

Brexit.

Norman Vasu y sus colaboradores han establecido que hubo dos tipos de desinformación 

durante la campaña del Brexit: el primero lo definen como falsedades «propagadas como 

parte de una agenda política por un grupo doméstico» y lo llaman misinformation; el

segundo tipo, denominado disinformation, lo definen como «falsedades y rumores 

distribuidos adrede para socavar la seguridad nacional y que pueden formar parte de 

campañas de desinformación patrocinadas por un Estado»1. En ambos casos se trata 

de un «intento determinado y malicioso de engañar»2.

Para analizar el caso del Brexit se tratarán los dos tipos de desinformación. En primer 

lugar se ofrecerá una visión general de la desinformación promovida por Rusia durante 

la campaña del referéndum. En segundo lugar se abordará la desinformación difundida 

por los poderes públicos británicos. A continuación, se explorará la desinformación 

espoleada por parte de agentes del sector privado, dentro de la cual se distinguirá entre 

la desinformación propagada a través de las redes sociales y mediante la prensa 

sensacionalista británica. Por último, se concluirá que la desinformación sobre el Brexit 

ha amenazado, y sigue amenazando, la democracia de Gran Bretaña.

                                                            
1 VASU, Norman et al. «Unpacking Fake News», Fake News: National Security in the Post-Truth Era. S. 
Rajaratnam School of International Studies, enero de 2018, pp. 5-9. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/resrep17648.5
2 BUTCHER, Paul. Disinformation and Democracy: The Home Front in the Information War. European 
Policy Centre, 2019. Disponible en: 
https://www.epc.eu/content/PDF/2019/190130_Disinformationdemocracy_PB.pdf?eType=EmailBlastCont
ent&eId=ac8800e1-2c67-4fea-bbed-7502036749c9
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La desinformación promovida por Rusia

En los últimos veinte años, las operaciones de influencia rusas en el Reino Unido se han 

intensificado3. Un informe de un comité parlamentario británico en 2020 señalaba que 

«Rusia ha montado una sofisticada campaña, prolongada en el tiempo, para socavar la 

democracia británica y corromper su política», usando la desinformación como una de 

sus estrategias clave4. Paul Butcher habla de una «guerra de la información» rusa contra 

Occidente5. En 2016, Gran Bretaña desafiaba a Rusia en diversos aspectos. El Reino 

Unido no solo era un miembro importante de la UE, sino también una potencia nuclear, 

miembro de la OTAN, con un puesto permanente en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas y estrechamente vinculada con Estados Unidos. Rachel Ellehuus ha 

explicado que «las actividades de influencia rusa en el Reino Unido han tenido dos 

objetivos principales: debilitar al Reino Unido desde dentro y reducir su papel en el 

mundo». Todo ello ha formado parte de un esfuerzo para desgastar el orden internacional 

en su conjunto6. Según Neil Barnett y Alastair Sloan, la Rusia actual está «compensando 

su relativa debilidad militar y económica socavando las democracias liberales al utilizar 

técnicas agresivas de desestabilización interna»7. Y la votación del Brexit fue una

oportunidad perfecta para hacerlo.

Rusia explotó los agravios que afectaban a la población británica para empujarla hacia 

el Brexit. En su evaluación de las operaciones de influencia rusas en el Reino Unido, 

Ellehuus concluye que se trataron de amplificar las diferencias dentro de la sociedad 

británica. En concreto, los rusos se centraron en los supremacistas blancos, los 

musulmanes británicos y los separatistas escoceses, galeses y norirlandeses. A través 

de cuentas trol y anónimas, en las redes sociales se difundieron historias polarizadoras 

y se fomentó una narrativa de «nosotros contra ellos». Los troles compartían historias 

                                                            
3 ELLEHUUS, Rachel. Mind the Gaps: Assessing Russian Influence in the United Kingdom. Center for 
Strategic and International Studies, 2020. Disponible en: https://csis-website-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/20720_Ellehuus_GEC_FullReport_FINAL.pdf
4 LANDER, Mark y CASTLE, Stephen. «“No One” Protected British Democracy from Russia, U.K. Report 
Concludes», The New York Times. 1 de julio de 2020. Disponible en:
https://www.nytimes.com/2020/07/21/world/europe/uk-russia-report-brexit-interference.html
5 BUTCHER, Paul. Op. cit.
6 ELLEHUUS, Rachel. Op. cit.
7 BARNETT, Neil y SLOAN, Alastair. Democracy in the Crosshairs: How Political Money Laundering 
Threatens the Democratic Process. Atlantic Council, 2018. Disponible en: 
https://www.atlanticcouncil.org/wp-
content/uploads/2018/10/Democracy_in_the_Crosshairs_updated101718.pdf
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engañosas e incendiarias sobre la inmigración, la globalización y la UE con el fin de 

originar o reforzar prejuicios y difundir la creencia en una amenaza extranjera contra el 

modo de vida británico. Los troles aumentaban su audiencia respondiendo a políticos y 

otras personalidades o cuentas públicas en las redes8. Pocos días antes del referéndum, 

cuentas de Twitter, antes exclusivamente en ruso, publicaron decenas de miles de tuits 

en inglés apoyando el Brexit9. Maximilian Höller ha descrito el papel de las cuentas bots

a favor del Brexit como «pequeño pero estratégico»10. Las «fábricas de troles» cuentan 

con la ventaja añadida de que los ataques se pueden cometer desde Rusia y amparados 

por la seguridad del anonimato en línea. Asimismo, a través de los medios estatales 

Sputnik y RT, Rusia sigue presentando una «visión alternativa» de los acontecimientos 

mundiales. Estos canales, que apoyaron el Brexit, atraen a quienes sienten que sus 

opiniones políticas son ignoradas por los medios de comunicación convencionales11. En 

conjunto, estas narrativas alternativas contribuyen a la estrategia rusa, al aluvión de 

mentiras que inunda el discurso de historias falsas con la finalidad de crear confusión 

sobre la verdad.

La injerencia rusa a través de la desinformación también se extendió a la financiación de 

organizaciones que luego la crearían o ayudarían a difundirla. La campaña pro Brexit

recibió una donación de casi diez millones de libras del financiero Arron Banks, la «mayor 

donación política de la historia británica». Sin embargo, ahora existen dudas sobre la 

procedencia de dicho dinero, ya que no está garantizada la solvencia económica de 

Banks en aquel momento. Banks se reunió al menos once veces con funcionares rusos 

y se sospecha que le ofrecieron varias ofertas de negocio12. El Partido Conservador 

también ha recibido donaciones relacionadas con Rusia. El líder del Partido de la 

Independencia del Reino Unido (UKIP), Nigel Farage admira a Putin y ha aparecido en 

la cadena rusa RT. Además, en 2019 los eurodiputados del UKIP votaron en contra de 

                                                            
8 ELLEHUUS, Rachel. Op. cit.
9 KIRKPATRICK, David. «Signs of Russian Meddling in Brexit Referendum», The New York Times. 15 de 
noviembre de 2017. Disponible en: https://www.nytimes.com/2017/11/15/world/europe/russia-brexit-
twitter-facebook.html
10 HÖLLER, Maximilian. «The Human Component in Social Media and Fake News: The Performance of 
UK Opinion Leaders on Twitter during the Brexit Campaign», European Journal of English Studies, vol.
25, n.o 1. Mayo de 2021. Disponible en:
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13825577.2021.1918842
11 KIRKPATRICK, David. Op. cit.
12 BARNETT, Neil y SLOAN, Alastair. Op. cit.
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una resolución destinada a contrarrestar la desinformación y la intervención electoral de 

Rusia.

La intromisión rusa en las elecciones británicas ya quedó clara tras el referéndum para 

la independencia de Escocia de 2014, cuando cuentas trol intentaron manipular y 

desprestigiar la votación13. El Gobierno británico ha admitido públicamente que los rusos 

interfirieron en ese referéndum, así como en las elecciones generales de 2019, pero no 

ha querido averiguar cómo o hasta qué punto su influencia pudo haber afectado al voto 

de 201614.

Por lo tanto, a través de la difusión de información errónea, Rusia pretendió —y

probablemente consiguió— perturbar los procesos democráticos del Reino Unido. El 

hecho de que los políticos británicos no estén dispuestos a admitir esa posibilidad solo 

conduce a una mayor desconfianza en dichos procesos.

Los poderes públicos británicos

La razón por la cual ninguno de los cuatro gabinetes conservadores que han gobernado 

desde el referéndum ha querido hablar de la posible influencia rusa en el Brexit reside 

en que su legitimidad se basa en el postulado de «cumplir con el Brexit»15. De manera 

crucial, esos mismos gobiernos están implicados en la difusión de la desinformación 

durante la campaña del referéndum. Mediante la desinformación, los políticos iliberales 

pueden desbaratar el debate racional que se funda en hechos y, por consiguiente, 

incentivar la posibilidad de mantener a los votantes leales y desinformados, porque en 

las democracias la «verdad» se utiliza para pedir responsabilidades a los poderes 

públicos16.

                                                            
13 ELLEHUUS, Rachel. Op. cit.
14 RUY, Donatienne. «Did Russia Influence Brexit?». Centre for Strategic and International Studies, 21 de
julio de 2020. Disponible en: https://www.csis.org/blogs/brexit-bits-bobs-and-blogs/did-russia-influence-
brexit
15 CONSERVATIVES. «Get Brexit done and unleash Britain’s potential». Disponible en:
https://www.conservatives.com/our-plan/get-brexit-done-and-unleash-britains-potential [consulta: 
21/1/2023].
16 HOCHSCHILD, Jennifer y EINSTEIN, Katherine Levine. «“It Isn’t What We Don’t Know That Gives 
Trouble, It’s What We Know Ain’t So”: Misinformation and Democratic Politics», British Journal of Political 
Science, vol. 45, n.o 3. 2015. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/43821831
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Para Majid Khosravinik, el voto del Brexit fue causado por un «extravío estratégico de la 

cuestión migratoria como problema principal para disfrazar el déficit democrático de un

orden económico neoliberal hipernormalizado». La xenofobia y la UE fueron un elemento 

disuasorio empleado para desviar la atención de los fallos cometidos por los 

representantes británicos. Khrosravinik habla de la simplificación deliberada del 

referéndum como una cuestión concerniente a la inmigración, de la que, a su vez, se 

culpaba a la UE17.

Maximilian Höller identificó al entonces alcalde y luego primer ministro Boris Johnson y

al líder del UKIP, Nigel Farage, como «parte de la epidemia de noticias falsas que rodea 

al Brexit»18. A principios de los años noventa, Johnson trabajó como corresponsal para 

el Daily Telegraph. Con sus artículos inició la moda de escribir historias falsas y absurdas 

sobre reglamentos de la UE conocidas como «euromitos». En esos artículos, 

entretenidos pero engañosos, Johnson fomentó un sentimiento contrario a la UE19.

Johnson apoyó la campaña a favor del Brexit como alcalde de Londres, lo cual le convirtió 

en uno de sus representantes más destacados. Focalizó sus argumentos a favor del 

Brexit en tres temas principales: el coste de ser miembro de la UE, los efectos negativos 

de la inmigración y las instituciones «totalmente antidemocráticas» de la UE. Farage, por 

su parte, se centró en la supuesta amenaza de la entrada de Turquía en la UE, en los 

terroristas que presuntamente viajaban al Reino Unido a través de las «fronteras 

abiertas» europeas y utilizó «estadísticas de migración engañosas»20.

En general, los argumentos de los políticos que apoyaban el Brexit estaban plagados de 

mentiras. Uno de los eslóganes más extendidos de la campaña fue que el Reino Unido 

enviaba semanalmente 350 millones de libras a la UE y, que votando a favor del Brexit,

ese dinero se dedicaría a la salud pública británica (NHS). Una encuesta de junio de 

2016 mostró que casi la mitad de la población británica creía en la citada afirmación. La 

Oficina de Estadística del Reino Unido calificó lo sucedido como un «evidente mal uso 

de estadísticas oficiales». El mismo día que se anunciaron los resultados del referéndum, 

                                                            
17 KHOSRAVINIK, Majid. «Right Wing Populism in the West: Social Media Discourse and Echo 
Chambers», Insight Turkey, vol. 19, n.o 3. 2017. Disponible en: http://www.jstor.org/stable/26300530.
18 HÖLLER, Maximilian. Op. cit.
19 HENKEL, Imke. «The Witty Briton Stands up to the European Bully. How a Populist Myth Helped the 
British Eurosceptics to Win the 2016 Referendum», Politique Européenne, n.o 66. 2019. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/48588156
20 HÖLLER, Maximilian. Op. cit.
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Farage admitió que el eslogan había sido una mentira. Sin embargo, el hecho de que 

fuera falso no impidió que se usara en la campaña. De manera similar, el diputado 

británico David Davis declaró que, después del Brexit, el Reino Unido buscaría acuerdos 

comerciales con países de la UE a nivel individual, cuando la legislación europea impide 

que los Estados miembro establezcan acuerdos comerciales con terceros. El entonces 

ministro de Justicia, Michael Gove, afirmó que Turquía podía entrar en la UE en un plazo 

de cuatro años, aunque en 2016 la probabilidad era ínfima. Incluso las conversaciones 

sobre la liberalización de los visados turcos contenían setenta y dos criterios que Turquía 

tendría que cumplir. Además, la admisión de nuevos miembros de la UE exige

unanimidad y, por tanto, aunque el resto de los Estados miembros hubiese querido 

admitir a Turquía, el Reino Unido podría haber vetado su entrada. Daniel Hannan, un 

eurodiputado británico, no fue el único en afirmar que «absolutamente nadie está 

hablando de que nuestro puesto en el mercado único corra peligro»21, algo ya falso en 

el momento en que fue dicho. El exministro de Trabajo y Pensiones, Iain Duncan Smith, 

habló de «criminales y terroristas» que entraban en Gran Bretaña a través de las 

fronteras europeas sin ningún control22. Esta idea no es solo incendiaria, sino que ignora 

convenientemente el hecho de que el Reino Unido jamás ha formado parte del Acuerdo 

de Schengen, con lo cual siempre ha controlado sus fronteras. Es significativo que las 

mentiras mencionadas aquí fueran difundidas por personajes públicos cuya posición les 

otorgaba un cierto nivel de credibilidad.

                                                            
21 THE INDEPENDENT. «The Misinformation that Was Told About Brexit During and After the 
Referendum». 2 de agosto de 2018. Disponible en: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/final-
say-brexit-referendum-lies-boris-johnson-leave-campaign-remain-a8466751.html [consulta: 21/1/2023].
22 HALL, Macer. «British Taxpayers face £1.8 billion bill to help Turkey join the EU», The Express. 28 de 
abril de 2016. Disponible en: https://www.express.co.uk/news/world/664849/Britain-donate-billions-to-
Turkey-to-join-EU-Vote-Leave-research-taxpayer-money [consulta: 21/1/2023].
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Figura 1. «The Campaign Lie That’s Coming Back to Haunt Brexit Supporters»
(WEISSMANN, Jordan. Slate, 27 de junio de 2016)

Fuente: https://slate.com/business/2016/06/brexit-supporters-are-starting-to-regret-ps350-million-nhs-
lie.html

Resumiendo, políticos británicos —en particular, conservadores— fueron cómplices en 

la difusión de información errónea a favor del Brexit. El hecho de que esta desinformación 

les haya ayudado a llegar al poder desprestigia el valor de la verdad en la política 

británica actual. Citando a Will Hutton: «Debido al hecho de que gran parte del argumento 

a favor del Brexit es falso, el modus operandi político de los defensores del Brexit, que 

ahora dominan nuestra cultura política, se ha transformado en un rechazo a admitir 

responsabilidad por los errores, la exageración, el engaño y a veces las mentiras 

descaradas para justificar lo injustificable»23. En suma, esta normalización del engaño 

por parte de los políticos de Gran Bretaña amenaza la supervivencia de su democracia.

Los agentes del sector privado

Aunque los políticos británicos tuvieron un papel importante en el tráfico de información 

errónea, gran parte de su diseminación estuvo motivada no tanto por la política sino por 

el dinero. Gracias a la publicidad, los clics se traducen en ingresos. Este hecho fomenta 

los artículos sensacionalistas y los titulares llamativos. ¿Y qué mejor manera de captar 

la atención de un lector que con un titular escandaloso? Las redes sociales, en particular, 

se alimentan de los ingresos basados en clics. Anya Schiffrin, directora de Tecnología, 

                                                            
23 HUTTON, Will. «The Case for Brexit was built on lies. Five years later, deceit is routine in our politics», 
The Guardian. 27 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/jun/27/case-for-brexit-built-on-lies-five-years-later-
deceit-is-routine-in-our-politics [consulta: 21/1/2023].
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Medios y Comunicación en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la 

Universidad de Columbia, ha llegado a la conclusión de que «las redes sociales han 

socavado el funcionamiento de la democracia a nivel mundial»24. El desarrollo de internet 

ha facilitado la propagación de bulos y teorías conspirativas. Aunque la desinformación 

existía antes de internet, la facilidad de acceso ha causado un aumento exponencial en 

el número de personas a las que puede llegar una historia falsa. Cada vez hay más gente 

que utiliza las redes sociales como fuente de información. Los algoritmos que solo 

muestran la información que interesa al usuario crean un efecto eco que, a su vez,

conduce a la confirmación de ciertas ideas. Los usuarios no ven publicaciones que 

contradicen sus creencias. Khosravinik también ha señalado que una característica 

distintiva de las redes sociales es «la credibilidad ganada por la visibilidad [o] 

popularidad»25. Esto elimina el valor de la verdad y el debate racional y lo suplanta por 

los «me gusta» y los retuits.

La circulación de información errónea en las redes sociales está potenciada por el 

procesamiento de datos personales. Las empresas dedicadas a la analítica pueden 

utilizar los datos de los votantes para personalizar el mensaje que estos reciben y así 

influir sobre el usuario a favor de un determinado partido político. Es difícil calibrar la 

escala y el alcance de esos mensajes. En la campaña del Brexit se invirtieron cerca de 

tres millones de libras en la empresa de marketing digital AggregateIQ. El director de la 

campaña del Brexit, Dominic Cummings, afirmó: «No podríamos haberlo hecho sin 

ellos», refiriéndose a la actividad de dicha empresa26.

Muchos de los anuncios fueron difundidos a través de Facebook. Los algoritmos 

publicitarios de Facebook permiten que los anuncios lleguen y se adapten a un público 

determinado. Facebook no ha querido compartir información sobre qué tipo de anuncios 

publicó y a quién iban dirigidos. Alega que sus algoritmos y uso de datos son 

confidenciales. Por tanto, aunque es posible que nunca tengamos una visión precisa del 

alcance y del impacto de la información errónea diseminada gracias a Facebook y otras 

redes sociales, sí sabemos que estas plataformas permitieron la propagación de 

                                                            
24 SCHIFFRIN, Anya. «Disinformation and Democracy: The Internet Transformed Protest but Did Not 
Improve Democracy», Journal of International Affairs, vol. 71, n.o 1. 2017. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/26494367
25 KHOSRAVINIK, Majid. Op. cit.
26 BBC NEWS. «Brexit: Vote Leave Broke Electoral Law, Says Electoral Commission». 17de julio de 
2018. Disponible en: https://www.bbc.com/news/uk-politics-44856992 [consulta: 21/1/2023].
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contenidos engañosos durante la campaña del Brexit a cambio de compensaciones 

financieras.

La otra vía a través de la cual la desinformación circuló fue facilitada por otro agente del 

sector privado. Concretamente, la prensa sensacionalista. Los medios de comunicación 

del Reino Unido son «fuertemente partidistas» y sus tabloides son expertos en 

tergiversar noticias27. La diferencia entre la verdad y las historias sensacionalistas no 

siempre es tan evidente. Es clickbait en formato noticia. Los propietarios de los tabloides

dictan la diversidad de los puntos de vista representados en los artículos. Francis 

Rawlinson describe a la prensa británica de derechas como mayoritariamente anti UE y

«culpable del prejuicio y la desinformación persistente en sus artículos». También habla 

de una «propaganda» continuada en contra de la UE28. Un informe del Instituto Reuters 

para el Estudio del Periodismo habla de una «fuerte tradición euroescéptica» en los 

periódicos más vendidos del Reino Unido. Y destapó que, según sus datos y teniendo 

en cuenta el alcance informativo de los periódicos, el 48 por ciento de los artículos en la 

prensa británica estaba a favor del abandono de la UE, mientras que solo un 22 por 

ciento se manifestó proclive a la permanencia. Además, según Reuters, las noticias 

sobre el Brexit se centraron más en los personajes públicos que en los temas de 

interés29. La foto que se muestra a continuación es solo un ejemplo para ilustrar esta 

afirmación. En marzo de 2016, la portada del tabloide The Sun resaltaba que la «Reina 

apoya el Brexit», titular que completaba con la siguiente entradilla: «La UE va en la 

dirección equivocada, dijo ella». La Independent Press Standards Organisation concluyó 

que este titular había sido «significativamente engañoso»30.

                                                            
27 FIRMSTONE, Julie. «United Kingdom». Media Landscapes. Disponible en: 
https://medialandscapes.org/country/united-kingdom [consulta: 21/1/2023].
28 RAWLINSON, Francis. How Press Propaganda Paved the Way to Brexit. Palgrave Macmillan Ltd, 
2019.
29 LEVY, David, ASLAN, Billur y BIRONZO, Diego. UK Press Coverage of the EU Referendum. Reuters 
Institute for the Study of Journalism, 2016, Disponible en:
https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/sites/default/files/2018-
11/UK_Press_Coverage_of_the_%20EU_Referendum.pdf [consulta: 21/1/2023].
30 BBC NEWS. «Sun’s Queen Brexit Headline Ruled “Misleading”».18 de mayo de 2016. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/uk-36319085 [consulta: 21/1/2023].
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Figura 2. «The misinformation that was told about Brexit during and after the Referendum» (The 
Independent, 18 de mayo de 2016)

Fuente: https://www.bbc.com/news/uk-36319085

La idea de una UE «desconectada» y antidemocrática con una burocracia innecesaria, 

la pérdida de soberanía, la corrupción y la «explotación» del sistema británico de sanidad 

pública por parte de extranjeros fueron algunos de los mitos más comunes difundidos 

por los tabloides. En su libro, Rawlinson los desmonta uno a uno31. Una de las imágenes 

más impactantes del referéndum mostraba la supuesta amenaza que representaban los 

inmigrantes que llegaban a Gran Bretaña a través de la UE. Los tabloides se 

aprovecharon de los sentimientos nacionalistas y de la xenofobia. La siguiente imagen 

muestra cómo estos medios perpetuaron la hostilidad hacia los inmigrantes. La 

posibilidad de que Turquía entrara en la UE y trajera consigo a millones de inmigrantes

se utilizó para infundir miedo en la población británica. Por ejemplo, en abril de 2016, 

The Express publicó el siguiente titular: «Los británicos se enfrentan a una factura de 

1.800 millones de libras para ayudar a Turquía a unirse a la UE». En ese artículo también 

se incluían muchas de las invenciones habituales en la campaña a favor del Brexit, pero 

presentadas como hechos: las cantidades astronómicas de dinero enviadas a la UE que 

el Reino Unido debería de estar gastando en la salud pública, el peligro de que 

«criminales y terroristas» llegasen al Reino Unido a través de la UE, etcétera. El texto 

también sugería que votar a favor del Brexit solucionaría todos estos problemas32.

                                                            
31 RAWLINSON, Francis. Op. cit.
32 HALL, Macer. Op. cit.
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El incentivo económico detrás de esos titulares escandalosos y sesgados es evidente en 

el caso de The Sun, el periódico más vendido de Gran Bretaña. David Folkenflik, autor 

de una biografía del propietario de The Sun, Rupert Murdoch, lo retrata como un 

personaje motivado por el ansia de «influencia y dinero». El hecho de que el mismo 

periódico publique las noticias de manera diferente en sus ediciones inglesa y escocesa 

muestra que la preocupación editorial es menos ideológica, y más bien económica33. Los 

titulares controvertidos se venden bien.

De todo esto se deduce que agentes del sector privado se beneficiaron económicamente 

de la difusión de la desinformación. Y mientras se llenaban los bolsillos, la verdad y el 

debate eran ignorados.

Figura 3. «Why Do People Hate Refugees? James Reads Out Daily Mail Front Pages»
(LBC, 4 de abril de 2017)

Fuente: https://www.lbc.co.uk/radio/presenters/james-obrien/why-people-hate-refugees-james-obrien-
daily-mail/

                                                            
33 GOLD, Hadas. «How Murdoch’s Many Suns Play to Both Sides of Brexit». CNN Business, 29 de 
octubre de 2019. Disponible en: https://edition.cnn.com/2019/10/29/media/murdoch-sun-brexit-gbr-
intl/index.html [consulta: 21/1/2023].
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Conclusión

En conclusión, la desinformación ha sido utilizada estratégicamente por los rusos con la 

intención de desestabilizar al Reino Unido, por políticos en beneficio propio y por agentes 

del sector privado con la finalidad de enriquecerse. El hecho de que múltiples actores 

hayan querido manipular al electorado británico constituye un ataque contra el sistema 

democrático del Reino Unido. La democracia se basa en la idea de que los votantes 

eligen a los representantes para gobernar en su nombre. Para ello se necesita un debate 

abierto y honesto. La desinformación es activamente no democrática, porque limita la 

capacidad del electorado para tomar decisiones informadas. Si los ciudadanos no 

pueden confiar en el sistema democrático, en las campañas políticas, en la prensa o en 

sus diputados, los propios fundamentos de la democracia se hunden.

Por consiguiente, las democracias del siglo XXI necesitan desarrollar mecanismos para 

defenderse de la manipulación provocada por la información errónea. No existe una 

manera simple de hacerlo, pero el primer paso es educar a los ciudadanos y, al mismo 

tiempo, protegerlos mediante la creación de una legislación relativa a la privacidad de 

sus datos. Para ello, lo primero que se necesita es contar con unos poderes públicos y 

unos medios de comunicación dispuestos a participar y a favorecer un discurso político 

honesto.

Las democracias deben tratar la desinformación como el peligro estratégico que es. Lo 

complicado es hacerlo sin caer en la propaganda o la censura. Este obstáculo podría 

salvarse mediante el establecimiento de una organización independiente que se centrara 

en combatir y desacreditar la desinformación.

Dicho sin ambages, las democracias no pueden permitirse el lujo de ignorar y mucho 

menos de facilitar la desinformación. Es necesario tomar medidas proactivas en contra 

de esta amenaza.

Anna Sixma van Heemstra Fernández*
Estudiante del Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos

de la Universidad Carlos III de Madrid
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El registro genómico estatal obligatorio ruso: las desconocidas 
implicaciones en suelo ruso de la guerra de Rusia contra Ucrania

Resumen:

Cuando la información genómica pasa a desempeñar un papel relevante en una guerra 
conviene analizar el marco normativo que la sustenta. Las casualidades no existen en 
este campo. Mucho menos cuando son múltiples, se acumulan en un periodo de tiempo
muy corto y afectan a un colectivo o población determinada. De esta manera, 
comprender la relación que une hechos y normas permite entender cuestiones que han 
pasado más o menos desapercibidas por separado, pero que, puestas juntas sobre la 
mesa de análisis, ofrecen una singular visión de mosaico que a más de uno le 
sorprenderá. La guerra de Rusia contra Ucrania también se libra en otros frentes de 
batalla que no son tan obvios.

Palabras clave:

ADN, Ucrania, Rusia, guerra, investigación criminal.
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The Russian mandatory state genomic registry: the unknown 
implications on Russian soil of Russia's war against Ukraine

Abstract:

When genomic information comes to play a relevant role in a war, it is convenient to 
analyze the normative framework that sustains it. Coincidences do not exist in this field. 
Much less when these are multiple, accumulate in a very short period of time, and affect 
a certain group or population. In this way, understanding the relationship that unites facts 
and norms allows us to understand issues that have gone more or less unnoticed 
separately, but that put all together on the analysis table offer a unique mosaic vision that 
will surprise more than one. Russia's war against Ukraine is also being fought on other 
battlefronts that are not so obvious.

Keywords:

DNA, Ukraine, Russia, war, criminal investigation.
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Introducción

Que Vladímir Putin calificara la invasión rusa de Ucrania como una «operación militar 

especial»1 no es casual, como tampoco lo es la dirección seguida por este y confirmada 

por determinados hechos incontestables acaecidos recientemente dentro de la 

Federación de Rusia. Básicamente porque, ya hace muchos siglos, Sun Tzu expuso que 

«una operación militar significa un gran esfuerzo para el pueblo, y la guerra puede durar 

muchos años para obtener una victoria de un día. Así pues, fallar en conocer la situación 

de los adversarios por economizar en aprobar gastos para investigar y estudiar a la 

oposición es extremadamente inhumano, y no es típico de un buen jefe militar, de un 

consejero de gobierno, ni de un gobernante victorioso. Por lo tanto, lo que posibilita a un 

gobierno inteligente y a un mando militar sabio vencer a los demás y lograr triunfos 

extraordinarios es esa información esencial»2.

La cuestión es dilucidar a día de hoy, de forma somera, la implicación de los últimos 

actos rusos fuera del frente convencional de batalla y cómo encajan estos en el 

panorama actual y venidero.

Identificando a espías, disidentes, desertores…

El punto de partida del planteamiento de este trabajo, tan sencillo y a la vez tan complejo, 

es el siguiente.

La expectativa de un rápido y aplastante éxito militar ruso en Ucrania se ha desvanecido 

con el paso del tiempo: una obviedad, como también para uno lo es que la guerra entró

en otra dimensión con la publicación, el 6 de febrero de 2023, de la ley federal que 

modifica la norma creadora del registro genómico estatal ruso3, que ha pasado a ser 

obligatorio y con unas peculiaridades sumamente interesantes a nivel jurídico y 

geoestratégico.

                                                            
1 TROIANOVSKI, Anton. «Putin anuncia una ‘operación militar especial’ en Ucrania», The New York 
Times. 23 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2022/02/23/espanol/rusia-
ucrania-putin.html [consulta: 6/2/2023].
2 SUN TZU. El arte de la guerra. Ca. V a. C., capítulo XIII.
3 Ley Federal de 6 de febrero de 2023 n.o 8-FZ, «Sobre las enmiendas a la Ley Federal sobre el Registro 
Genómico Estatal en la Federación de Rusia y ciertos actos legislativos de la Federación de Rusia».
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Simple y llanamente, Rusia se ha tomado al pie de la letra el mensaje de Sun Tzu de 

que, «siempre que quieras atacar a un ejército, asediar una ciudad o atacar a una 

persona, has de conocer previamente la identidad de los generales que la defienden, de 

sus aliados, sus visitantes, sus centinelas y de sus criados; así pues, haz que tus espías 

averigüen todo sobre ellos»4. Y todo esto porque, como se verá, el enemigo invisible está 

dentro de casa, bajo la forma de espías, disidentes, desertores, etcétera, que

potencialmente pueden desestabilizar al Gobierno en cualquier momento.

Pero lo primero es lo primero. Es decir, antes de ver la dimensión práctica del asunto 

(para qué sirve) y algunos ejemplos de ello, lo que hay que hacer es saber qué «reglas 

del juego» ha cambiado esta normativa.

La nueva ley federal rusa de 2023 introduce, mediante su artículo 3 (que modifica la Ley 

Federal, de 3 de diciembre de 2008, n.o 242-FZ, sobre el registro genómico estatal ruso),

el concepto de «información genómica»: «Los datos personales biométricos, incluida 

información codificada sobre determinados fragmentos de ácido desoxirribonucleico de 

una persona física o de un cadáver no identificado». Para que quede claro, todo lo que 

pueda interesar —lo cual hay que combinar con todo lo que ya se podía hacer desde 

20085, que no es poco—, y que además se podrá realizar desde el 1 de enero de 2025, 

cuando la normativa se encuentre al completo en vigor.

La base de datos biométricos unificada y obligatoria

Evidentemente, toda esa información va a parar a una base de datos biométricos estatal 

unificada y obligatoria6, que en 2020 acumulaba, entre otros datos, perfiles de ADN del 

                                                            
4 Idem.
5 Ley federal rusa del 3 de diciembre de 2008 n.o 242-FZ:
«Artículo 14. Adquisición y uso de información genómica. […] 2. La información genómica obtenida como 
resultado del registro genómico estatal se utilizará para los siguientes fines:

1) prevención, revelación e investigación de delitos, así como identificación e identificación de las 
personas que los han cometido;
2) búsqueda de ciudadanos desaparecidos de la Federación de Rusia, así como de ciudadanos 
extranjeros y apátridas que residan o permanezcan temporalmente en el territorio de la Federación 
de Rusia;
3) identificación de una persona cuyo cadáver no ha sido identificado por otros medios;
4) establecimiento de relaciones familiares de personas buscadas (establecidas)».

6 Resulta significativo que el concepto de la obligatoriedad se introduce en el artículo 2 de la Ley Federal,
de 6 de febrero de 2023, n.o 8-FZ, pues al modificar otra normativa federal dispone que «parte 2 del 
artículo 11 de la Ley Federal de 27 de julio de 2006 n.o 152-FZ “Sobre datos personales” (legislación 
recopilada de la Federación de Rusia, 2006, n.o 31, art. 3451; 2011, n.o 31, art. 4701; 2014, n.o 23, art. 
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0,6 por ciento de la población rusa. El objetivo gubernamental actual es alcanzar cuanto 

antes el registro del 3,5 por ciento de dicha población7. Para ello, la estimación de cifras 

se sitúa en la inscripción anual de 1,8 millones de perfiles genéticos de personas8.

Y es que ya dijo igualmente Sun Tzu que «la información previa no puede obtenerse de 

fantasmas ni espíritus, ni se puede tener por analogía, ni descubrir mediante cálculos. 

Debe obtenerse de personas; personas que conozcan la situación del adversario»9.

Evidentemente el general chino desconocía la dimensión genética de sus postulados, 

pero, no por ello y como ya ha sucedido en otros campos, no se puede decir que sus 

palabras no resulten extrapolables a las estrategias actuales en esta materia.

En definitiva, que el reciente despliegue normativo ruso pone sobre la mesa la cuestión 

de que «la pluma es más poderosa que la espada»10 o, como dice el refrán castellano, 

«más vale maña que fuerza». Y más cuando parece que Rusia se ha dado cuenta del 

potencial que las bases de datos genómicas que representan al menos al 2 por ciento 

de la población adulta pueden suponer para la localización de un determinado individuo 

en base a específicas circunstancias11.

Combinación de información

De la misma manera, llama poderosamente la atención otra normativa revisada 

recientemente, el 16 de diciembre de 2022: el Decreto del Gobierno de la Federación de 

Rusia, de 24 de junio de 2021, n.o 982, «Sobre la enmienda de determinadas leyes del 

                                                            
2927; 2018, n.o 1, art. 82; 2019, n.o 52, art. 7798; 2022, n.o 29, art. 5233). Después de las palabras 
“registro de huellas dactilares”, añádanse las palabras “registro genómico estatal obligatorio”».
7 A semejanza de países europeos como Francia, cuya base de datos de perfiles de ADN, según el 
Global DNA Profiling Survey 2019 de Interpol (p. 16), ya habría superado ampliamente el 4 por ciento del 
total de la población adulta del país. 
8 INTERFAX-RUSSIA. «Путин подписал закон о взятии геномной информации у подозреваемых и 
обвиняемых». 6 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.interfax-russia.ru/main/putin-podpisal-
zakon-o-vzyatii-genomnoy-informacii-u-podozrevaemyh-i-obvinyaemyh [consulta: 6/2/2023].
9 Idem.
10 BULWER-LYTTON, Edward. Richelieu; Or the Conspiracy. 1839, acto II, escena II.
11 «Al respecto, un trabajo ya mencionado puso de relieve que con una base de datos que cubra el 2 por 
ciento de la población adulta de un país se pueden obtener resultados de coincidencias con perfiles 
genéticos de parientes hasta un grado de primos terceros de prácticamente cualquier individuo a 
localizar. A tenor de esos datos, al igual que la policía hace uso de las bases de datos públicas de 
titularidad privada, estas podrán ser utilizadas por los delincuentes para lo contrario: localizar a los 
agentes encubiertos y agentes de inteligencia, mediante sus familiares» (RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. 
«Minería de ADN en la investigación criminal», Boletín Oficial del Estado. Noviembre de 2022, p. 220.
Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-275 [consulta: 
12/3/2023].
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Gobierno de la Federación de Rusia». Básicamente porque el Sistema Unificado de 

Identificación y Autenticación bancario, que utiliza datos biométricos de los usuarios,

pasa a ser completamente accesible para el Gobierno, ya que se permite el suministro 

automático, a petición de organismos estatales (principalmente, aunque también a 

petición incluso de organismos autónomos locales), de información publicada en el 

Sistema Unificado de Identificación y Autenticación con fines de identificación y/o 

autenticación de un individuo, sin importar si este es nacional o extranjero, puesto que 

las palabras «ciudadanos de la Federación de Rusia» deben sustituirse, en cada caso, 

por las palabras «particulares» o «persona física».

Esto en la práctica supone el control gubernamental automático de documentos 

(pasaportes y tarjetas de identidad, principalmente), datos bancarios, datos biométricos 

(imagen, voz, etcétera) e incluso de datos de los viajes en taxi de cualquier ciudadano.

Captación de los perfiles de ADN según la nueva normativa

Pero, claro, toda esa información potencial (sola o combinada) requiere, para el caso que 

nos ocupa, solventar la cuestión clave de que, con la normativa rusa anterior, la captación 

de ADN solo era posible cuando se producían infracciones penales (detenidos y 

condenados por delitos graves). Sin embargo, incrementar exponencialmente el número 

de perfiles genéticos que se pretenden inscribir en la base de datos con esa rapidez y 

en el número necesarios sería inviable, aunque ya no dependiera de la mayor gravedad 

de los delitos cometidos (pero todavía refiriéndose a infracciones penales), con vistas a

lograr lo antes posible una efectividad en la búsqueda de coincidencias de perfiles de 

ADN comparados.

Evidentemente, la solución rusa pasa por hacer posible que el Gobierno pueda captar 

masivamente el ADN no solo cómo se venía haciendo hasta ahora (detenidos y 

condenados por delitos graves), sino también con base en resoluciones y procedimientos 

administrativos. Tal cual. Y no solo eso, sino que además dicho ADN pueda ser el de 

cualquiera persona. Es decir, ADN de nacionales y extranjeros (residentes o visitantes)12.

                                                            
12 La Ley Federal, de 26 de abril de 2013, n.o 67-FZ (ed. desde el 1 de octubre de 2019) establece el 
procedimiento para cumplir la Ley de Detención Administrativa y, en su artículo 5, dispone que las 
disposiciones de la parte 1 de ese artículo se aplicarán también a las personas sometidas a detención 
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Podría parecer, en principio, que la inscripción de perfiles de ADN en la base de datos 

genómica estatal obligatoria rusa con base en una infracción administrativa es un reflejo 

de lo que sucede en EE. UU. desde 2020 (con base en su propia normativa sobre ADN 

de 2005), cuando se puso en marcha, con evidente retraso, el proyecto gubernamental,

encargado a las agencias federales de Aduanas y Protección Fronteriza —U.S. Customs 

and Border Protection (CBP)— y de Inmigración y Aduanas —U.S. Immigration and 

Customs Enforcement (ICE)—, dependientes del Departamento de Seguridad Nacional 

—Department of Homeland Security (DHS)—, por el que se pueden tomar muestras 

biológicas (ADN) de ciertas personas bajo custodia. Un concepto norteamericano, el de 

custodia, mucho más amplio que los de detenido y condenado, pues comprende no solo 

a aquellas personas que han cometido o de las que se sospeche que han cometido un 

ilícito penal, sino también a quienes han cometido una infracción administrativa.

Sin embargo, esto no es así debido principalmente al ámbito subjetivo y objetivo,

perfectamente delimitados y asentados sobre la política migratoria norteamericana (que, 

dicho sea de paso, no se comparte y no sería deseable su extrapolación al ámbito 

español). Sin embargo, en el supuesto de hecho ruso para la captación del ADN con

base en resoluciones y procedimientos administrativos, este es un auténtico cajón de 

sastre.

Por otra parte, para entender la dimensión real del asunto de la inscripción de perfiles de 

ADN captados con base en resoluciones y procedimientos administrativos, no hay más 

que acudir al dato de 2019: solo las detenciones administrativas casi alcanzaron la cifra 

de un millón. Dicha cifra, igualmente, hay que compararla con la de las sentencias 

penales, que para ese mismo periodo fue de tan solo 620.00013.

En resumen, que será muy fácil lograr el objetivo gubernamental que permita la total 

eficiencia de las búsquedas de ADN y cualquier otro tipo de operación mediante minería 

de ADN14.

                                                            
administrativa que no sean ciudadanos de la Federación de Rusia, a menos que se establezca lo 
contrario en los tratados internacionales de la Federación de Rusia y las leyes federales.
13 LOKHMUTOV, Aleks. «Russia Legalizes Massive DNA Collection without Oversight». Human Rights
Watch, 7 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.hrw.org/news/2023/02/07/russia-legalizes-
massive-dna-collection-without-oversight [consulta: 14/2/2023].
14 Entendiendo como tal: «La obtención de información de identidad ampliada de un individuo, que 
supone no solo vincular a una única persona, con su filiación civil completa, con una muestra biológica 
humana; sino también el conjunto de operaciones necesarias para ello, consideradas globalmente. Entre 
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Dimensión práctica

Para ilustrar el alcance de la nueva normativa rusa no hay nada mejor que traer a 

colación dos ejemplos de modelos tipo de actuación. Estos podrían estar basados en 

situaciones similares a los casos recientes que se expondrán, en los que existe la 

posibilidad —como en otros muchos más— de utilizar, entre otras, las técnicas 

especiales de minería de ADN para la investigación criminal (principalmente la predicción 

de rasgos fenotípicos y ancestralidad biogeográfica15, la elaboración de retratos robot 

basados en el ADN16, las búsquedas familiares17, etcétera).

Así, en primer lugar, tenemos el caso de Masha Moskaleva, una alumna de sexto grado 

y doce años de edad, en la ciudad de Efremov, al sur de Moscú, que el año pasado

realizó un dibujo contra la guerra en clase de Arte. Este representaba las banderas rusa, 

donde estaba escrito «No a la guerra», y ucraniana, donde constaba la frase «Gloria a 

Ucrania». Además, entre las dos banderas Masha dibujó a una mujer con un niño y,

sobre ambos, varios cohetes volando desde el lado de la bandera rusa. Como resultado,

                                                            
ese tipo de operaciones necesarias se encontrarían: la captación de muestras biológicas, su análisis 
técnico-científico, la determinación del perfil genético, el almacenamiento y consulta en bases de datos 
de ADN policiales y/o no policiales, y la explotación de esa información directa o de los instrumentos de 
inteligencia vinculados que resulten del análisis genético de las muestras en cuestión, y todos ellos 
obtenidos o logrados de forma directa o por cesión de terceros.
Esta información obtenida o utilizada podrá pertenecer a un sospechoso o a un tercero vinculado directa 
o indirectamente al mismo y debe ser relevante en una investigación para esclarecer con carácter 
preferente, pero no único, delitos violentos graves contra las personas y patrimonio en casos criminales 
abiertos o no resueltos […] y lograr la detención de los autores de estos antes o después de ser 
enjuiciados. Sin descartar los diferentes usos que terceros habilitados legalmente o los propios 
delincuentes pueden dar a los elementos sociológicos y tecnológicos, principalmente, que rodean al 
mundo del ADN.
Evidentemente esta amalgama de elementos descriptivos puede ser sintetizada diciendo que la minería 
de ADN es básicamente la obtención de datos biométricos e información asociada, a partir de tales datos 
biométricos, propios o de terceros, tanto auténticos como ficticios» (RUIZ DOMÍNGUEZ, Fernando. 
«Minería de ADN en la investigación criminal», Boletín Oficial del Estado. Noviembre de 2022, pp. 33-34.
Disponible en: https://www.boe.es/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-DP-2022-275 [consulta: 
12/3/2023]).
15 De forma resumida, suponen lograr una inferencia de la etnicidad de una persona a partir del análisis 
del ADN captado tras el examen de determinados vestigios hallados en un lugar de interés. Realizan 
este análisis diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad (no España).
16 Herramienta investigativa utilizada por diferentes países (no España), que va evolucionando y que 
posiblemente terminará por convertirse en una herramienta de cuasi-identificación (expresada en valores 
probabilísticos), siempre un peldaño por detrás de la identificación plena mediante prueba de ADN, y que 
igualmente tendrá que ir acompañada de otros elementos probatorios para, en su caso, una validación 
conjunta.
17 Mediante ella las fuerzas y cuerpos de seguridad de algunos países (no España) tratan de localizar a 
familiares de un delincuente comparando y buscando coincidencias parciales entre los perfiles de ADN 
obtenidos de vestigios biológicos recogidos en la escena del crimen y los inscritos en bases de datos de 
ADN, ya sean estas policiales o no (como la de GEDmatch y otras).
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fue denunciada por su profesora y el director de colegio, llevada a un centro de detención 

de menores y su padre fue sancionado administrativamente con una detención 

domiciliaria18. Todo ello a causa de una supuesta desacreditación de las Fuerzas 

Armadas rusas.

La cuestión podría pasar como anecdótica si no fuera porque en marzo de 2023 Rusia 

revisó su legislación para endurecer los castigos administrativos por este tipo de hechos 

públicos y, a mayores, en caso de reincidencia, por hechos administrativos similares 

cometidos dentro de un periodo de un año desde el primero. Este último tipo de asuntos 

pasó a ser considerado como un delito penal19.

En segundo lugar tenemos el posible uso del ADN de combatientes ucranianos, 

considerados héroes en su país, para localizar en Rusia a parientes de cualquier 

nacionalidad que interese tener más controlados. En este supuesto, se puede traer a 

colación uno de los últimos casos conocidos: el del soldado Tymofiy Shadura, de la 30.ª

Brigada Mecanizada ucraniana, que desapareció el 3 de febrero de 2023 cerca de la 

ciudad de Bajmut. Su supuesta ejecución pública, al parecer, a manos de combatientes 

rusos, circula por internet hasta el punto de que el presidente ucraniano, Volodímir 

Zelenski, se pronunció al respecto en redes sociales calificando al soldado como héroe 

tras morir y pronunciando las conocidas palabras de «Gloria a Ucrania»20.

Ausencia de supervisión judicial e incremento de la presión sobre la población 
rusa

Si bien ya la cuestión de la toma de ADN en los casos de procedimientos administrativos 

pone en tela de juicio la ausencia de supervisión judicial en un tema tan sensible que 

afecta a los derechos fundamentales de los ciudadanos en Rusia21, no menos cierto es 

                                                            
18 COLÁS, Xavier. «Detenido en Rusia por un dibujo pacifista de su hija», El Mundo. 3 de marzo de 2023.
Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2023/03/03/6400e3b2e4d4d8a24a8b45b2.html
[consulta: 14/3/2023].
19 INTERFAX-RUSSIA. «Дума приняла законы о наказании за дискредитацию формирований, 
содействующих ВС РФ». 14 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.interfax.ru/russia/890929
[consulta: 14/3/2023].
20 REUTERS. «Tiroteado tras gritar “¡Gloria a Ucrania!”: el estremecedor vídeo del nuevo “héroe·
ucraniano», El Mundo. 7 de marzo de 2023. Disponible en:
https://www.elmundo.es/internacional/2023/03/07/64072a0afdddffe4ad8b4591.html [consulta: 6/2/2023].
21 Derecho a la privacidad, derecho a la protección de los datos de carácter personal y su eliminación o 
cancelación y derecho a la igualdad de trato y no discriminación, principalmente.
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que previamente, desde septiembre de 2022, estos habían sido objeto de otra nueva 

normativa nacional que, coincidiendo con la llamada a filas de nuevos soldados (la 

«movilización parcial» de, al parecer, 300.000 reservistas), contemplaba un incremento 

significativo de las condenas penales por desertar, no incorporarse a filas en caso de ser 

reclutado de forma extraordinaria o incluso rendirse de forma «voluntaria [sic]»22.

De hecho, para entender la dimensión y el alcance real de dicha reforma hay que indicar 

que esta introduce por primera vez en el Código Penal ruso los conceptos de 

«movilización, ley marcial y tiempos de guerra».

Además, parece que la movilización rusa se ha centrado en regiones pobladas por 

minorías étnicas, lo que acrecienta la duda sobre quién realmente tendrá que hacer 

frente al coste humano de la guerra23 o qué colectivo podría ser objeto de una posible 

discriminación si se determinara genéticamente (por predicción de rasgos fenotípicos y 

de ancestralidad biogeográfica), por ejemplo, que algunos soldados rusos que hubieran 

desertado de sus posiciones pertenecieran a un determinado grupo étnico.

En la práctica, los dos grandes grupos étnicos minoritarios con ciudadanía rusa que 

surten la movilización proceden de las regiones de Daguestán, Yakutia y Buriatia, a 

quienes se suman los migrantes de Asia Central con ciudadanía rusa24, lo que pone de 

relieve el factor étnico de esta guerra.

En definitiva, que ya se había calculado la probable impopularidad de determinadas 

decisiones político-militares y previsto normativamente la adopción de las diferentes 

líneas de actuación, que además recaen sobre minorías étnicas con ciudadanía rusa.

                                                            
22 THE MOSCOW TIMES. «Russia Introduces Harsh Punishments for Wartime Desertion, Refusal to 
Serve». 24 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.themoscowtimes.com/2022/09/24/russia-
introduces-harsh-punishments-for-wartime-desertion-refusal-to-serve-a78857 [consulta: 24/9/2022].
23 BUSTOS, Alex. «La movilización de reclutas enciende la periferia de Rusia», El Periódico de España.
26 de septiembre de 2022. Disponible en: https://www.epe.es/es/internacional/20220926/movilizacion-
enciende-periferia-rusia-
75921053#:~:text=Incomprensi%C3%B3n%20y%20enfado%20en%20las%20Rep%C3%BAblicas%20ext
eriores%20rusas,contra%20la%20movilizaci%C3%B3n%20militar%20parcial%20decretada%20por%20P
utin [consulta: 29/9/2022].
24 SHADIJANOVA, Diyora. «Russia Is Using Ethnic Minorities as Cannon Fodder in Ukraine», Novara 
Media. 27 de septiembre de 2022. Disponible en: https://novaramedia.com/2022/09/27/russia-is-using-
ethnic-minorities-as-cannon-fodder-in-ukraine/ [consulta: 24/9/2022].
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Conclusiones

De todo lo visto una conclusión clara destaca especialmente sobre el resto: en febrero 

de 2023 no solo se cumplió un año del inicio de la guerra de Rusia contra Ucrania, sino 

que esta fecha también marca su entrada en una nueva dimensión. Los actores son 

menos obvios, pero las implicaciones resultan extraordinarias para los derechos de todos 

los ciudadanos, ya que el posicionamiento ruso actual, como poco, está más cercano a 

un cenagal que el de hace un año. Básicamente porque los conceptos de «operación 

militar especial» y «tiempos de guerra» se utilizan ahora selectivamente según quienes 

sean los destinatarios de la información, los que tengan que soportar los efectos directos 

o colaterales y/o los que afronten las consecuencias.

En definitiva, que, aunque se la quisiera denominar inicialmente «operación militar», esta 

guerra significa un gran esfuerzo para el pueblo ruso. Quedan por ver el verdadero peso 

de la carga y el tiempo total que este la soportará.

Fernando Ruiz Domínguez*
Frontex SNE

Doctor en Derecho
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Retorno a Westfalia. El callejón sin salida del orden internacional 
tras la guerra de Ucrania

Resumen:

La guerra de Ucrania ha puesto de manifiesto la ruptura del orden multilateral de las 
relaciones internacionales y su sustitución por un sistema multipolar, todavía impreciso 
pero cada vez más cercano al establecido tras la Paz de Westfalia: un sistema de 
alianzas entretejidas, con aliados y amigos-enemigos de conveniencia, que se miran de 
reojo y confían mientras les sirva para algo, y en el que China y su asociada, Rusia, 
parecen estar ganándole la partida diplomática a Estados Unidos y sus aliados 
occidentales.

Palabras clave:

Orden westfaliano, multipolarismo, multilateralismo, soft power, alianzas, energía.
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Return to Westphalia. The impasse of the international order after 

the war in Ukraine. 

Abstract:

The war in Ukraine has revealed the breakdown of the multilateral order of international 
relations and its replacement by a multipolar system, still imprecise but increasingly closer 
to what was established after the Peace of Westphalia: a system of interwoven alliances, 
with allies and friends-enemies of convenience, who look askance at each other and trust 
as long as it serves them and in which China, and its associate Russia, seem to be 
winning the diplomatic game over the United States and its Western allies.

Keywords:

Westphalian order, multipolarism, multilateralism, "soft power", alliances, energy
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Una guerra que cambiará el esquema de las relaciones internacionales

Cuando hace un año Rusia invadió Ucrania, casi todo el mundo pensó que la resistencia 

ucraniana iba a ser débil y que la guerra, si se producía, tendría una corta duración. 

Prácticamente nadie sospechaba que un año después nos encontraríamos ante una 

situación como esta: una contienda convencional —muy convencional, podríamos 

decir—, casi antigua —tanto en términos tácticos como estratégicos—, cuyo final está 

aún muy lejos y que, en cualquier caso, de momento parece imprevisible tanto en el 

plano militar como en el geopolítico y geoestratégico.

Lejos de ser un conflicto regional, la guerra de Ucrania ha supuesto un enorme impacto 

en la estructura del orden internacional —que, por otra parte, ya se estaba 

reconfigurando de un modo más o menos espontáneo y natural, prácticamente al margen 

de unos mecanismos diseñados hace casi ochenta años— y ha provocado una fortísima 

sacudida en las placas tectónicas del sistema de relaciones internacionales, cuya 

modificación parece inevitable, tal y como nos van indicando los acontecimientos.

Ahora se pueden intuir los contornos de un panorama que presenta notables diferencias 

con el previamente conocido, aunque su entramado todavía contenga muchos elementos 

oscuros y de momento imprecisos. Paradójicamente, esta circunstancia, lejos de 

confundirnos, nos debería permitir columbrar un escenario a medio plazo en el que las 

estructuras hasta ahora conocidas —y aceptadas casi como una convención universal—

sufrirán notables variaciones, aún difíciles de describir con precisión, pero que, en 

cualquier caso, pasarán por una ruptura del sistema de relaciones geopolíticas y del 

orden de las relaciones internacionales hasta ahora conocido.

Sin embargo, esa ruptura no tiene por qué conducir a un modelo nuevo o, mejor dicho, 

inédito. Más bien, en mi opinión, es posible que el nuevo orden resultante nos haga 

retroceder casi cuatrocientos años y sitúe el mundo en una situación bastante semejante 

a la que se configuró en Westfalia en 1648: una constelación de países, con dos o tres 

superiores al resto, que se miran de reojo y que construyen un entramado de relaciones 

circunstanciales, coyunturales, con el corto plazo como objetivo prioritario y con intereses 

y criterios específicos que abarcan todo tipo de elementos, desde la mera proximidad 

geográfica a la necesidad de buscar allí donde sea necesario materias primas y recursos 

para alimentar industrias que sirvan para afianzar el soft power de cada uno. Así pues, 
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esta situación nos conduce a un concepto muy fácil de entender y muy utilizado en 

relaciones internacionales: el multipolarismo, como elemento antagónico del 

multilateralismo, con el que se aspiraba a establecer una gobernanza mundial pacífica y 

bonancible, propósito que la fuerza de los acontecimientos ha tirado por tierra.

Este nuevo orden multipolar, aún en agraz, propicia un tejido tan denso en los hechos 

como difuso en las formas, dado que las alianzas no son imperecederas ni obedecen a 

criterios sólidos de índole política, étnica, religiosa o ideológica, sino que se articulan en 

intercambios de intereses, en matrimonios de conveniencia de regular durabilidad y 

discutible fiabilidad.

Por eso este artículo se refiere a un retorno a Westfalia; a un camino de regreso a un 

orden internacional inestable, cuya urdimbre era —y es— aparentemente muy frágil, a la 

vez que muy sensible a cualquier sacudida o movimiento. Una especie de tela de araña 

en la que el menor roce en cualquiera de sus hilos, por muy periférico que fuera, producía 

—y produce— una sacudida que se sentía con nitidez en toda la estructura del tejido 

hasta llegar al centro.

Ese multipolarismo supone un cambio de paradigma, algo que ha sucedido muchas 

veces en la historia de las relaciones internacionales, que no es necesariamente 

evolutiva, sino que sufre alteraciones, vaivenes y episodios regresivos, como el que 

estamos viviendo en la actualidad y del cual la guerra de Ucrania es una especie de 

trampantojo tras el que se oculta un escenario mucho más amplio y complejo, de 

dimensión global y que todavía está muy lejos de definirse y delimitarse, como le explicó 

en una entrevista al autor de este artículo el politólogo español José María Beneyto1.

En Historia de las relaciones internacionales contemporáneas, el profesor Juan Carlos 

Pereira, coordinador de la obra, nos da una precisa explicación de lo que son el orden 

internacional y la sociedad internacional moderna y señala:

«No existe en esta sociedad un poder central o supremo, sino que el poder se ha 

ido descentralizando, distribuyendo entre grupos que lo monopolizan en sus 

respectivos territorios o áreas geoestratégicas de influencia. No obstante, por la 

                                                            
1 PRIETO ARELLANO, Fernando. «La guerra de Ucrania, un trampantojo que oculta un cambio de 
paradigma». Swissinfo, 11 de junio de 2022. Disponible en: https://www.swissinfo.ch/spa/ucrania-
guerra_la-guerra-de-ucrania--un-trampantojo-que-oculta-un-cambio-de-paradigma/47665928 [consulta: 
20/3/2023].
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propia necesidad de la convivencia, las comunidades políticas o los Estados, 

principalmente, han ido estableciendo, a través del diálogo y el consentimiento, 

reglas e instituciones comunes para mantener dichos acuerdos —un orden jurídico 

internacional—, como el de respetar la soberanía de los Estados, o las 

declaraciones de independencia, el cumplir los acuerdos contraídos y el poner 

ciertos límites al ejercicio de la fuerza»2.

Ya en este texto Pereira advierte de que ese panorama ideal se puede ver afectado por 

factores exógenos y endógenos que lo perturben y lo debiliten y nos habla de tendencias 

centrífugas que tratan de disgregar y romper el equilibrio —real o ficticio, apunto yo— del 

orden internacional y que se contraponen a las tendencias centrípetas que tratan de 

conjugar el mayor número posible de actores en un esfuerzo de colaboración para 

conseguir beneficios y contrapartidas mutuos3.

La invasión rusa de Ucrania y la guerra subsiguiente han puesto ante nuestros ojos la 

realidad de una situación que se venía gestando desde hace años, y en la que el tantas 

veces invocado multilateralismo sucumbía en la práctica ante una diversidad de modelos 

de organización que tendía a la disgregación y en la que uno de ellos —el articulado por 

Estados Unidos, la UE y firmes aliados periféricos como Japón, Corea del Sur o Australia 

(sin olvidar a Taiwán por su evidente importancia simbólica y geoestratégica)— no ha 

sabido frenar el impulso expansivo y agresivo de Rusia

—culminado en la intolerable, ilegal e injusta invasión del territorio ucraniano—, ni 

tampoco ha sabido contrarrestar la acometida china en varias regiones del mundo, sobre 

todo en África y Latinoamérica, donde ahora es un inversor fundamental, si es que no es 

ya en muchos países el primer inversor4.

Con la invasión de Ucrania, Rusia está tratando de imponer su visión geopolítica y 

geoestratégica heredera de la Doctrina de la Soberanía Limitada, acuñada en la era 

soviética. Mientras, en el Indopacífico, se está gestando paulatinamente una 

confrontación entre China y Estados Unidos —por ahora más o menos discreta— que 

                                                            
2 PEREIRA, Juan Carlos. «El estudio de la sociedad internacional contemporánea», PEREIRA, Juan 
Carlos (coord.), Historia de las relaciones internacionales contemporáneas. Ariel, Barcelona, 2001, p. 39.
3 Ibid., pp.39-40.
4 Cfr. THE ECONOMIST, INTELLIGENCE UNIT. The evolving role of China in Africa and Latin America. 
2016. Disponible en: https://www.lampadia.com/assets/uploads_documentos/7ffa7-the-evolving-role-of-
china-in-africa-and-latin-america.pdf [consulta: 3/3/2023].
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puede degenerar a medio plazo en un enfrentamiento abierto, más bien a escala 

regional.

La telaraña china y la araña rusa

La continuada y creciente expansión de Rusia y China por África y Latinoamérica, así 

como la red de conexiones que ambos tienen montada en Asia y el Pacífico, ha ido 

creciendo en los últimos diez o quince años hasta construir una estructura sólida y muy 

densa que ha dejado cada vez más relegado a Occidente, que ahora se encuentra en 

una posición de desventaja no solo comercial y económica, sino también geopolítica, lo 

que le hace muy difícil recabar apoyos tras perder la iniciativa en ese sistema de 

reciprocidad inherente a las relaciones internacionales.

Si observamos la lista de miembros del G-20 y su posición ante la invasión rusa de 

Ucrania, descubriremos que algo más de una cuarta parte de ellos —Arabia Saudí, 

Brasil, Rusia, China, India y Suráfrica— se sitúa entre una calculada neutralidad (caso 

saudí), una neutralidad que más bien sería una no beligerancia proactiva en favor de 

Rusia (caso de India y Suráfrica) y una no beligerancia que, en realidad, es un apoyo 

sutil pero concreto y específico, como es el caso de China5.

En la votación de la Asamblea General de la ONU del pasado 23 de febrero, al cumplirse 

el primer aniversario de la invasión, 141 países pidieron a Rusia la retirada inmediata de 

Ucrania, lo que, contemplado de manera superficial, puede entenderse como una amplia 

muestra de apoyo a Kiev y de rechazo a la agresividad expansionista de Moscú6.

En apoyo de Rusia se mostraron seis países: Bielorrusia, Corea del Norte, Siria,

Nicaragua, Mali y Eritrea. Otros treinta y dos, entre ellos China e India, se

abstuvieron y algunos de los que votaron a favor, como Brasil, han expresado una

posición muy laxa en términos políticos, basada en que no apoyan la invasión rusa

pero sostienen que la guerra en Ucrania debe solucionarse por cauces diplomáticos,

mediante una negociación, y no con el envío de armas y ayuda militar a los

                                                            
5 Es muy interesante, en este sentido, el análisis gráfico titulado «El Sur global tolera la invasión de 
Ucrania» (Desorden mundial [Vanguardia Dossier], n.o 86. Enero-marzo de 2023, pp.14-15).
6 NOAIN, Idoya. «141 países piden en la ONU a Rusia la retirada de Ucrania pero la votación expone 
una brecha global», El Periódico.23 de febrero de 2023. Disponible en:
https://www.elperiodico.com/es/internacional/20230223/141-paises-piden-onu-rusia-retirada-ucrania-
83606896 [consulta: 16/3/2023].
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ucranianos. Una postura que se asemeja notablemente a la manifestada por China,

cuyo número dos en la representación diplomática ante la ONU, Dang Bi, manifestó

en el discurso previo a la votación que «enviar armas no traerá la paz»7 y resaltó

que, para Pekín, «la prioridad es facilitar un alto el fuego y el cese de hostilidades»,

al tiempo que subrayó que «el diálogo y la negociación son el único camino viable 

para resolver la crisis de Ucrania»8.

Esta posición no difiere mucho de la expresada por el presidente brasileño, Luiz

Inácio Lula da Silva9, quien se niega en redondo a que su país facilite armamento

que pueda ser utilizado en la contienda y aboga por la formación de un mecanismo

de negociación en el que participen países como India y China —que, junto con

Brasil, Rusia y Suráfrica, forman el llamado grupo de los BRICS)— e Indonesia,

también miembro del G20 y vital desde el punto de vista geoestratégico en el

Indopacífico.

«Igual que creamos el G-20 tras la crisis económica de 2008, deberíamos crear un 

G-20 para la guerra de Ucrania, un G-10 o G-15», dijo el brasileño antes de apuntar 

algunos posibles miembros: «Creo que China, la India, Indonesia… pueden desempeñar 

un papel importante en ese club de los que quieren construir la paz»10. Esa es la postura 

de Lula, un mandatario considerado progresista, y que, sin embargo, en el fondo, no 

difiere mucho de la que mantuvo su antecesor: el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien 

en vísperas de la invasión se reunió en Moscú con el presidente ruso, Vladímir Putin, al 

que expresó su solidaridad ante la crisis que en esos momentos estaba a punto de 

estallar11.

No hay que olvidar que Rusia es uno de los principales proveedores de fertilizantes a 

Brasil, cuyo sector agrícola es fundamental para su economía, pues, aunque apenas 

suponga un 5 por ciento del PIB brasileño, es muy importante como generador de 

                                                            
7 Idem.
8 Idem.
9 GALARRAGA GORTÁZAR, Naiara. «Brasil plantea una tercera vía para propiciar una solución 
dialogada a la guerra de Ucrania», El País. 2 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2023-02-02/brasil-plantea-una-tercera-via-para-propiciar-una-solucion-
dialogada-a-la-guerra-de-ucrania.html [consulta: 16/3/2023].
10 Idem.
11 GARCÍA, Ana. «Vladímir Putin sienta a Jair Bolsonaro a su lado para un “encuentro muy productivo”
en Rusia», El Español. 16 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.elespanol.com/mundo/20220216/vladimir-putin-jair-bolsonaro-encuentro-productivo-
rusia/650685199_0.html [consulta: 14/3/2023].
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ingresos, empleo y divisas, según se indica en un informe del Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola (FIDA), agencia del sistema de Naciones Unidas12.

Como señala Beneyto en la entrevista mencionada:

«Este conflicto […] se plantea como un desafío fundamental al orden existente 

hasta ahora. Dos polos: Occidente más Japón, por un lado, y, por otro, China y 

Rusia más los países que sienten cercana la denominada “ideología 

antiimperialista”, a los que se suman otros como Brasil, México, los africanos, 

etcétera»13.

El interés por África. Algunos breves ejemplos

Es interesante que nos fijemos en la posición adoptada por Mali, un país que lleva una 

década envuelto en una guerra civil —que, en realidad, es una guerra contra el terrorismo 

yihadista— y en el que la Unión Europea desplegó la misión EUTM (cuyo mando ejerce 

actualmente España) en apoyo de las autoridades de Bamako y para formar y adiestrar 

al Ejército regular maliense. Hasta agosto de 2022, EUTM actuó en cierta consonancia 

con la misión Barkhane, exclusivamente francesa, que concluyó entonces con la retirada 

del último soldado francés, debido a las profundas desavenencias entre París y las 

autoridades golpistas malienses, que asumieron el poder en 202114.

La misión EUTM se mantiene de momento, pero su influencia y relevancia podrían estar 

viéndose comprometidas por la presencia cada vez más evidente en Mali de mercenarios 

rusos del Grupo Wagner, lo cual denota el cada vez más claro interés de Rusia por 

establecer zonas de influencia en el Sahel, donde ve una cabeza de puente 

geoestratégica muy importante —dada su proximidad a Argelia, firme e histórico aliado 

de Moscú— y también una fuente de materias primas y recursos necesarios para su 

industria tecnológica y sus aplicaciones en telecomunicaciones y sistemas de seguridad 

y defensa.

                                                            
12 FIDA. «Brasil». Disponible en: https://www.ifad.org/es/web/operations/w/pais/brasil [consulta: 
16/3/2023].
13 PRIETO ARELLANO, Fernando. Op. cit.
14 BASSETS, Marc. «Francia retira a sus últimos soldados de Malí mientras redefine su estrategia 
africana», El País. 16 de agosto de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-08-
16/francia-retira-a-sus-ultimos-soldados-de-mali-mientras-redefine-su-estrategia-africana.html [consulta: 
17/3/2023].
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En este sentido considero muy esclarecedores los datos que aporta el analista Jesús 

Romero en un artículo publicado en The Political Room:

«El Kremlin ha encontrado en África espacio para tres de sus sectores estratégicos,

como son la industria militar, la energética y la mineral, a los que se puede añadir 

una suerte de soft power operado por los medios de comunicación rusos, los lazos 

académico-culturales y las relaciones de cooperación económica. En lo que 

respecta a la relación comercial, entre 2006 y 2018, el comercio ruso con África 

aumentó un 335 por ciento. Minerales como la bauxita o el manganeso, alimentos 

y derivados del petróleo han dominado estos intercambios. Esta relación es 

asimétrica e interdependiente: las importaciones africanas en Rusia son reducidas 

y el déficit comercial es favorable a Moscú, lo que permite a Rusia obtener influencia 

política que se puede traducir en decisiones favorables en la explotación de 

recursos y que se materializa en forma de concesiones para empresas rusas»15.

Otro tanto parece estar sucediendo en la República Centroafricana, donde el Grupo 

Wagner se ha enseñoreado de los resortes del Estado, sobre el que ejerce un control 

claro y contundente ante el que la misión de formación militar de la Unión Europea (EUTM 

RCA) poco puede hacer, dadas sus capacidades, y, sobre todo, dado su mandato, que, 

por cierto, expira el próximo 23 de septiembre —tras haber sido prorrogado por el 

Consejo Europeo en julio de 2022—, en tanto que la misión civil (EUAM RCA) finalizará 

el 9 de agosto de 202416.

Mientras, Rusia maneja la propaganda, la narrativa y el tempo en la vida social y política 

de la República Centroafricana, un país caótico pero también un verdadero manantial de 

recursos naturales, al que Moscú sitúa en el primer plano de sus expectativas y sus 

intereses geoestratégicos17. Para ello, el Grupo Wagner —es decir, Rusia en términos 

                                                            
15 ROMERO, Jesús. «Rusia en África: Armas, mercenarios e influencia política», The Political Room. 
Diciembre de 2022. Disponible en: https://thepoliticalroom.com/rusia-en-africa-armas-mercenarios-e-
influencia-politica/ [consulta: 17/3/2023].
16 CONSEJO EUROPEO / CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «República Centroafricana: el Consejo 
prorroga los mandatos de la misión de asesoramiento civil y de la misión de formación militar». 28 de 
julio de 2022. Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-
releases/2022/07/28/central-african-republic-council-extends-the-mandates-of-the-civilian-advisory-
mission-and-the-military-training-mission/ [consulta: 17/3/2023].
17 VALADE, Carol y DI ROMA, Clément. «Comment la Centrafrique est devenue le laboratoire de la 
propagande russe en Afrique», Le Monde. 8 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/06/08/comment-la-centrafrique-est-devenue-le-laboratoire-de-
la-propagande-russe-en-afrique_6129431_3212.html [consulta: 17/3/2023].
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reales pero no tanto oficiales, dado que oficialmente se trata de una empresa de 

seguridad y asistencia privada— manipula la opinión pública centroafricana y gestiona

manifestaciones cuyos convocantes esgrimen mensajes contra Occidente, en particular 

contra Europa, y a favor de la invasión de Ucrania, que consideran una operación «de

lucha contra el nazismo», en perfecta consonancia con el mantra emitido desde Moscú18.

En paralelo, China se expande por el continente africano e incluso establece bases 

operativas en países aparentemente sin una especial relevancia geoestratégica (al 

menos para lo que podrían ser los parámetros de Pekín), como Guinea Ecuatorial, con 

cuyas autoridades está negociando la construcción de una base naval en Bata19, un lugar 

perfecto para la entrada y salida de mercancías, bienes y servicios —y también, por qué 

no, eventuales asesores—, todo ello en uno de los principales países productores de 

petróleo de África, que ha experimentado un crecimiento económico exponencial en las 

dos últimas décadas y cuya probidad es mucho más que dudosa en materia de 

transparencia, derechos y libertades, distribución equitativa de la riqueza y, en definitiva, 

desarrollo humano, según los datos de 2021-2022 del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), que lo sitúan en el puesto 145 de una lista de 191 países 

analizados20.

                                                            
18 Idem.
19 GUINEA INFOMARKET. «China negocia con Guinea Ecuatorial establecer base naval en la ciudad de 
Bata». 14 de enero de 2023. Disponible en: https://www.guineainfomarket.com/africa-
central/2023/01/04/china-negocia-con-guinea-ecuatorial-establecer-base-naval-en-la-ciudad-de-bata/
[consulta: 18/3/2023].
20 UNDP. Human Development Report 2021-2022. Disponible en: 
https://hdr.undp.org/system/files/documents/global-report-document/hdr2021-22pdf_1.pdf [consulta: 
18/3/2023].
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El litio como recurso estratégico esencial para China y Rusia

Una vez que se pone en marcha esta estrategia, lo fundamental es buscar países que 

puedan aportar recursos naturales y minerales clave para el desarrollo de la industria 

tecnológica, algo que se ha convertido en la gran obsesión de China —y también de 

Rusia de manera subsidiaria— para ganar la carrera a Estados Unidos y, por extensión,

a los grandes productores de semiconductores aliados suyos, Corea del Sur y Taiwán.

Por ello, China y Rusia se han implicado a fondo en la competencia por la explotación 

de minerales como el litio, componente esencial de los semiconductores y cuyas 

mayores reservas mundiales se encuentran en Suramérica, especialmente en Bolivia, 

Chile y Argentina, países que forman el denominado «triángulo del litio» y que, en

conjunto, en lo relativo a la invasión de Ucrania han oscilado entre la tibia neutralidad o 

una no menos diplomática condena pero sin mayores compromisos. Igualmente, Pekín 

y Moscú están muy interesados en explotar todos los minerales y las llamadas tierras 

raras —imprescindibles para la fabricación de baterías—, entre ellos destacan el cobre 

y el cobalto, del primero de los cuales Chile es el principal productor mundial, seguido de 

Perú21.

El caso de Bolivia es paradigmático, pues cuatro grupos chinos y uno ruso aspiraban a

acaparar la explotación de las reservas de litio del país, el mayor productor mundial22. Al

final, tras llegar a un acuerdo el pasado enero con el Gobierno boliviano, su control quedó 

en manos de la compañía china CBC, que comenzará las prospecciones y los estudios 

geotécnicos en los salares de Uyuni y Coipasa, donde hay constancia de que se 

concentran inmensas reservas de mineral23.

                                                            
21 STATISTA. «Ranking de los principales países productores de cobre a nivel mundial en 2021». Enero 
de 2022. Disponible en: https://es.statista.com/estadisticas/635359/paises-lideres-en-la-produccion-de-
cobre-a-nivel-
mundial/#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20de%20cobre%20en,2%2C2%20millones%20de%20tonel
adas [consulta: 18/3/2023].
22 GRAHAM, Thomas (Financial Times). «Empresas chinas y rusas dominan carrera por explotar litio en 
Bolivia», DF SUD. 17 de octubre de 2022. Disponible en:https://dfsud.com/empresas-chinas-y-rusas-
dominan-carrera-por-explotar-litio-en-bolivia [consulta: 18/3/2023].
23 VACAFLOR GANAM, Humberto. «China se adueña del litio boliviano», Infobae. 13 de marzo de 2023. 
Disponible en: https://www.infobae.com/america/america-latina/2023/03/13/china-se-aduena-del-litio-
boliviano/ [consulta: 18/3/2023].
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Como señalaba un reciente informe publicado por Roberto Morales en El Economista:

«Para acceder a los yacimientos minerales de los países en desarrollo, las 

empresas estatales chinas han adquirido participaciones en minas de todo el 

mundo y han invertido en explotación minera, operaciones de procesamiento y 

refinado e infraestructuras de transporte»24.

En términos económicos, China ha logrado la cuadratura del círculo perfecta y ha 

construido un sofisticado modelo de economía de mercado hiperexpansiva, pero con un 

patrón único final: el Estado o, lo que es lo mismo, el Partido Comunista. De este modo, 

la expansión empresarial y económica es también política y geoestratégica y, en última 

instancia, ideológica, por lo que la telaraña china sigue creciendo con hilos largos y firmes

y ramificaciones inverosímiles pero reales, tangibles y concretas.

El plan de paz de China para Ucrania y las relaciones entre Arabia Saudí e Irán. La 
jugada maestra de Pekín

En esta partida de ajedrez, que se presenta larga y compleja y de la que la guerra de 

Ucrania es solo uno de los primeros movimientos, China ha hecho ya dos jugadas de 

una gran maestría geopolítica. La primera es presentar un plan de paz para poner fin a 

la contienda ucraniana —con el colofón de la visita a Moscú del presidente chino, Xi 

Jinping—; la segunda, ejercer una labor de mediación y padrinazgo que ha propiciado la 

firma del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán, hasta 

ahora enemigos irreconciliables y máximos aliados de Estados Unidos y Rusia, 

respectivamente, en Oriente Medio.

                                                            
24 MORALES, Roberto. «Empresas chinas dominan inversiones en litio en América Latina», El 
Economista. 24 de enero de 2023. Disponible en: 
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresas-chinas-dominan-inversiones-en-litio-en-America-
Latina-20230123-0136.html [consulta: 18/3/2023].



872

b
ie

3

Retorno a Westfalia. El callejón sin salida del orden internacional tras la guerra 
de Ucrania 

Fernando Prieto Arellano 
 

Documento de Opinión  44/2023 13 

El plan de paz para Ucrania, tan difícil de aceptar como (casi) imposible de 

rechazar…, salvo que haya una clara voluntad de hacerlo

La propuesta china, publicada el pasado 24 de febrero en coincidencia con el aniversario 

de la invasión rusa de Ucrania25, contiene dos elementos que, dada su contradictoria 

ambigüedad, son tan irrechazables por separado como inaceptables en conjunto.

Por un lado, en el punto 1 de la propuesta, China expresa su compromiso y su respeto 

por la soberanía de todos los países, de acuerdo con el derecho internacional y los 

principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas26. Esto, en principio, podría 

interpretarse como una muestra de apoyo a Ucrania y una crítica a la acción de Rusia. 

Sin embargo, en el punto 2 nos encontramos con una apelación a «abandonar la 

mentalidad de la Guerra Fría» y se destaca que «la seguridad de un país no se puede 

lograr a expensas de otros»27, tras lo que se formula una serie de principios que guarda

gran semejanza con el argumentario oficial sostenido por Rusia durante todo el conflicto:

«Abandonar la mentalidad de guerra fría. La seguridad de un país no debe buscarse 

a expensas de otros. La seguridad de una región no debe lograrse fortaleciendo o 

ampliando bloques militares. Los intereses y preocupaciones de seguridad 

legítimos de todos los países deben tomarse en serio y abordarse adecuadamente. 

No existe una solución simple para un problema complejo. Todas las partes 

deberían, siguiendo la visión de una seguridad común, integral, cooperativa y 

sostenible y teniendo en cuenta la paz y la estabilidad a largo plazo del mundo, 

                                                            
25 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China’s Position on 
the Political Settlement of the Ukraine Crisis». 24 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html [consulta: 
20/3/2023].
26 «1. Respecting the sovereignty of all countries. Universally recognized international law, including the 
purposes and principles of the United Nations Charter, must be strictly observed. The sovereignty, 
independence and territorial integrity of all countries must be effectively upheld. All countries, big or small, 
strong or weak, rich or poor, are equal members of the international community. All parties should jointly 
uphold the basic norms governing international relations and defend international fairness and justice. 
Equal and uniform application of international law should be promoted, while double standards must be 
rejected» (Idem).
27 «2. Abandoning the Cold War mentality. The security of a country should not be pursued at the 
expense of others. The security of a region should not be achieved by strengthening or expanding military 
blocs. The legitimate security interests and concerns of all countries must be taken seriously and 
addressed properly. There is no simple solution to a complex issue. All parties should, following the vision 
of common, comprehensive, cooperative and sustainable security and bearing in mind the long-term 
peace and stability of the world, help forge a balanced, effective and sustainable European security 
architecture. All parties should oppose the pursuit of one’s own security at the cost of others’ security, 
prevent bloc confrontation, and work together for peace and stability on the Eurasian Continent» (Idem).
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ayudar a forjar una arquitectura de seguridad europea equilibrada, eficaz y 

sostenible. Todas las partes deben oponerse a la búsqueda de la propia seguridad 

a costa de la seguridad de los demás, evitar la confrontación entre bloques y 

trabajar juntos por la paz y la estabilidad en el continente euroasiático»28.

Nos encontramos ante una sucesión de ideas con la que Pekín pretende jugar sus bazas 

en esta partida y en la que sigue manteniendo esa sibilina actitud de apoyo a Moscú 

mientras ofrece supuestas soluciones al mundo, al tiempo que busca obtener el máximo 

beneficio con independencia de cuál sea el resultado de la contienda, cuyo final prevé 

largo e incierto, sobre todo si nos atenemos a la frase «No existe una solución simple 

para un problema complejo», muy del agrado de Moscú.

El arbitraje para reconciliar a los irreconciliables

Mientras que la ONU ha acogido favorablemente el acuerdo suscrito por Arabia Saudí e 

Irán para restablecer sus relaciones, rotas en 2016, da la impresión de que Estados 

Unidos se ha mantenido por completo al margen de la negociación, hasta el punto de 

que se ha limitado a certificar que sabía de su existencia, sin entrar en otras 

valoraciones29.

Obviamente, a Washington esta negociación no puede haberle sentado bien, dado el 

modo en que se ha desarrollado y la resolución que ha tenido. No hay que olvidar que

Irán es su archienemigo en Oriente Medio y que, de hecho, al igual que hizo Washington 

en 2018, se ha salido del Acuerdo Nuclear suscrito en Viena en 2015, un documento al 

que se podría otorgar ya la categoría de papel mojado, sobre todo porque los iraníes 

siguen en su empeño de desarrollar su capacidad nuclear sin que la comunidad 

internacional parezca capaz de impedirlo, máxime con la situación generada a raíz de la 

guerra en Ucrania.

Por otro lado, Arabia Saudí está desarrollando su propia narrativa en la región, en 

particular, y en el contexto global, en general. No solo no ha mantenido un apoyo 

                                                            
28 Idem.
29 AGENCIAS. «Irán y Arabia Saudí anuncian el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas tras 
años de enfrentamiento», El País. 10 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2023-03-10/iran-y-arabia-saudi-anuncian-el-restablecimiento-de-sus-
relaciones-diplomaticas-tras-anos-de-enfrentamiento.html
[consulta: 19/3/2023].
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proactivo a la actitud de Occidente ante la invasión rusa de Ucrania, sino que sigue de 

acuerdo con Rusia en mantener recortada la oferta de petróleo para 202330, lo que 

obviamente incrementará los precios y los costes energéticos, una situación cuyas 

consecuencias pagará, sobre todo, Occidente.

Al mismo tiempo, Irán es el archienemigo de Israel, que es el principal aliado de Estados 

Unidos en la región y que, contemporáneamente, trata ahora de afianzar el acercamiento 

con el mundo árabe e islámico, que ya se plasmó en los Acuerdos de Abraham, del 15 

de septiembre de 2020.

Tras la firma de esos Acuerdos, Israel ha puesto el máximo empeño en consolidar el 

acercamiento a Arabia Saudí, aún no materializado en el establecimiento de relaciones, 

si bien esto no es en absoluto descartable, máxime tras haberlas formalizado ya con 

Baréin, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán, que se suman a Egipto y Jordania, 

con los que las estableció en 1979 y 1994, respectivamente.

Por consiguiente, si Arabia Saudí e Irán restablecen relaciones, si Israel y Arabia Saudí 

siguen en trayectoria de acercamiento (no de colisión) y si Irán es el principal aliado de 

Rusia en la zona, al tiempo que China (con sus peculiaridades) es el principal valedor de 

Moscú en la cuestión de Ucrania, cabe preguntarse cuál es el papel que le queda por 

desempeñar a Occidente en este contexto y, yendo un poco más allá, en qué situación 

queda ahora Estados Unidos, a un año de los comicios presidenciales, en los que todavía 

es una incógnita si Joe Biden se presentará a la reelección.

Quizá tenemos la respuesta al comienzo de este artículo: el mundo se encuentra ahora 

totalmente sumido en un orden multipolar, muy volátil e inestable y del que la guerra de 

Ucrania no es más que el primero y más claro ejemplo. Parece que este no es el 

momento de las grandes alianzas o de las grandes organizaciones internacionales, sino 

que priman otros esquemas de asociación de ámbito más reducido, menos transversal, 

en absoluto universalistas. Y en esa nueva arquitectura, en la que todos se miran de 

reojo y nadie se fía de nadie, se mantiene una alianza clara y sólida: la de Estados Unidos 

y Europa, cuya máxima expresión es la OTAN. Y, frente a ella, una miríada de alianzas 

                                                            
30 EFE. «La OPEP y Rusia deciden mantener recortada su oferta de petróleo en 2023», El Economista. 
4 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2022/12/04/mercados/1670151619_478240.html [consulta: 
19/3/2023].
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o asociaciones de circunstancias, nucleadas por China y con Rusia como escudero o 

cooperador (y viceversa), en las que priman los intereses regionales en el plano 

geopolítico y los intereses económicos y energéticos en el plano global. Y es en este 

último ámbito donde Occidente ha perdido por completo la iniciativa y va a ser muy difícil 

que la recupere, sobre todo en regiones como Latinoamérica o África, que buscan socios 

que inyecten dinero fresco, aunque sea a costa de vampirizarles bienes, recursos, 

independencia y calidad democrática. Salvo que se produzca una inversión completa del 

actual modelo, esa batalla la tiene perdida Occidente, que tendrá que replantearse muy 

seriamente un nuevo enfoque, un nuevo modo de exportar su visión política y económica 

para hacerla creíble a aquellos que han descreído de ella.

Tampoco debe olvidar Estados Unidos que China y otros países como Turquía han 

comenzado a comprar hidrocarburos —gas y petróleo— a Rusia, pero pagándolos, total 

o parcialmente, en yuanes o rublos, lo que puede suponer un golpe demoledor para 

Washington si el dólar pierde su preeminencia como moneda internacional básica, como 

bien señala en un reciente artículo Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones 

Internacionales y Estratégicas (IRIS) de París31.

Así pues, el retorno a Westfalia, ahora llamado modernamente multipolarismo, es un 

hecho. No habrá una potencia hegemónica, ni tampoco una dualidad incontestable, sino 

que asistiremos a una situación en la que uno, dos o tres países tejerán y destejerán 

alianzas y compromisos sin pretensiones de gran durabilidad y, sobre todo, con 

aspiraciones de preservar sus propios intereses (y los de sus socios y aliados de 

conveniencia, quienes, a su vez, planificarán sus propios vínculos locales, regionales o 

intercontinentales) con un criterio esencialmente cortoplacista. El mundo multilateral, al 

menos en los próximos quince o veinte años, parece haber periclitado.

Fernando Prieto Arellano*
Periodista y profesor de Periodismo Internacional 

(Universidad Carlos III de Madrid)

                                                            
31 BONIFACE, Pascal. «Desorden mundial. Fin de la “Pax americana” y mundo multipolar», Desorden 
mundial (Vanguardia Dossier), n.o 86. Enero-marzo de 2023, pp.8-13. 
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Resumen:

La guerra, que comenzó en febrero de 2022, ha producido consecuencias palpables en 

los dos países: Ucrania y Rusia. Sin embargo, una las principales características de los 

conflictos del siglo XXI es que sus efectos traspasan las fronteras de los Estados, y se 

convierten en un problema de seguridad que termina afectando al conjunto de la 

comunidad internacional.

En este documento se pretende analizar una de esas consecuencias, y demostrar que 

existe una conexión directa entre el conflicto ucraniano y la actual crisis alimentaria que 

experimenta el Sahel, circunstancias que, aunque a priori lejanas, mantienen una 

estrecha relación de causa-efecto por la extrema dependencia del Sahel de la llegada 

de exportaciones agrícolas desde Ucrania y Rusia.

Palabras clave:

Sahel, Ucrania, Rusia, exportaciones, guerra, producción agrícola, trigo, crisis 

alimentaria, inflación. 
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The war in Ukraine and the food crisis. Its impact on the Sahel.

Abstract:

The consequences of the war that began in February 2022 are palpable in the two 

countries involved: Ukraine and Russia. However, one of the main implications of such a 

war in the 21st century globalized world is that its effects go beyond the borders of the 

conflict itself and could become a problem that concerns all other States.

This paper aims to demonstrate that there is a direct connection between the Ukrainian 

conflict and the current food crisis in the Sahel, two circumstances that, even if they might 

seem remote, maintain a close cause-effect relationship due to Sahel's extreme 

dependence on the arrival of agricultural exports from Ukraine and Russia.

Keywords:

Sahel, Ukraine, Russia, exports, war, agricultural production, wheat, food crisis, inflation.
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Introducción

La hambruna afecta a 49 millones de personas en la región del Sahel, mientras que el 

riesgo de vulnerabilidad extrema se extiende a 181 millones, una situación histórica y sin 

ningún precedente1. La guerra de Ucrania supone solo el agravante de una situación, 

que tanto la pandemia como la crisis climática ya presentaban complicada, en un 

continente como es África en el que se estima que 13,6 millones de niños y niñas sufren 

un estado crónico de desnutrición2.

Los efectos de la guerra de Ucrania sobre la seguridad alimentaria africana plantean la 

incógnita de hasta qué punto este continente depende de las importaciones de cereales, 

principalmente de las procedentes de Ucrania y de Rusia y el porqué de tanta 

supeditación alimentaria. África posee el 60 % de la tierra cultivable no cultivada de todo 

el mundo3 y, sin embargo, no es capaz de alimentar a su población. También existen 

complicaciones en el mecanismo internacional de reparto de alimentos entre las regiones 

del mundo con excedente y aquellas con escasez, hasta el punto de que el continente 

africano ha pasado de ser un productor de alimentos bastante independiente en la 

década de 1970, a depender excesivamente de las importaciones alimentarias en la 

actualidad. 

No es una problemática exclusiva del Sahel, ni siquiera africana, sino que afecta a todo 

el globo: 1.200 millones de personas, un ciudadano de cada seis, viven en países 

expuestos gravemente a esta crisis que ha desencadenado la guerra en Ucrania. La 

combinación de la inflación en los alimentos, el encarecimiento de la energía y el declive 

de la situación financiera4, consecuencias de la guerra en Ucrania, han supuesto un 

                                                            
1 «Las principales ONG prevén una hambruna mundial inminente que podría acabar con la vida de 49 millones de 
personas», Soziable. 24 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.soziable.es/hambruna-mundial-podria-matar-
millones-pers#:~:text=de%20la%20hambruna-
Nota: Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, 13 de marzo de 2023. 
2 SÁNCHEZ MONTERO, M. «Qué hacer ante la crisis alimentaria global», Ethic. 31 de octubre de 2022. Disponible 
en: https://ethic.es/2022/10/que-hacer-ante-la-crisis-alimentaria-
global/#:~:text=La%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20dram%C3%A1tica,personas%20padecen%20i
nseguridad%20alimentaria%20aguda
3 SOLÉS I COLL, G. «La innovación revoluciona los agronegocios en África», El País. 28 de diciembre de 2018. 
https://elpais.com/elpais/2018/12/13/planeta_futuro/1544722904_813356.html
4 BORRELL, Josep. La guerra del hambre: una crisis alimentaria y de fertilizantes provocada por Rusia. Delegación 
de la Unión Europea en México, 2 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.eeas.europa.eu/delegations/m%C3%A9xico/la-guerra-del-hambre-una-crisis-alimentaria-y-de-
fertilizantes-provocada-por_es?s=248
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retroceso en la lucha contra el hambre, una lacra que llevaba décadas disminuyendo y 

que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenían previsto erradicar para el 20305.

Situación alimentaria en el Sahel

El Sahel vive una situación complicada. La crisis en Ucrania ha alejado el foco durante 

los últimos meses de esta área clave para la estabilidad de Europa Occidental, mientras 

que la cumbre de la OTAN, celebrada en junio de 2022 en Madrid, ha olvidado proponer 

una estrategia efectiva de cara a paliar los efectos de esta realidad6.

El auge del yihadismo, el tráfico de armas, seres humanos y drogas, las migraciones o 

el hambre son solo algunos de los factores que ponen en peligro el desarrollo de la 

región. Se trata de uno de los territorios más afectados por el cambio climático, con un 

aumento de las temperaturas 1,5 veces superior a la media y un 80 % de sus tierras de 

cultivo perjudicadas por el calentamiento global7. Este espacio, en el que conviven unos 

125 millones de personas8, lo ocupan Estados extremadamente dispares entre sí, con 

fronteras difusas debido a sus condiciones geográficas y con problemáticas que van de 

lo individual a lo colectivo. Los conflictos, la violencia militar y la represión hunden en la 

miseria a una población que sufre constantes vulneraciones de derechos humanos. 

Más del 80 % de los habitantes del Sahel dependen de la agricultura para sobrevivir9,

sin que esta resulte suficiente para alimentar a sus ciudadanos. Los negocios 

agroalimentarios africanos no son capaces de aumentar su producción ante el ritmo 

elevado de sus demandas locales consecuencia del crecimiento demográfico. Tampoco 

ven posible acceder al mercado global y aprovechar sus oportunidades, por lo que el 

                                                            
5 UNITED NATIONS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Disponible en: 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/
6 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. Resultados de la Cumbre de la OTAN en Madrid. 1 de julio de 
2022. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/resultados-cumbre-otan-madrid
7 UNHCR ACNUR. ¿Qué está pasando en el Sahel central? Claves para entender la crisis en la región. 2 de marzo 
de 2022. Disponible en: https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/que-esta-pasando-en-el-sahel-crisis
8 PINTO CEBRIÁN, F. «El polvorín del Sahel. Migraciones, yihadismo y la nueva guerra fría», Desperta Ferro. 21 de 
julio de 2022. Disponible en: https://www.despertaferro-ediciones.com/2022/otan-rusia-sahel-yihadismo-guerra-fria/
9 CICR. «Sahel: se espera que la crisis alimentaria exacerbada por el conflicto armado empeore durante el periodo 
de escasez». 12 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.icrc.org/es/document/sahel-se-espera-que-la-crisis-
alimentaria-exacerbada-por-el-conflicto-armado-empeore
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continente recurre constantemente a las importaciones de alimentos para subsistir. En el 

panorama mundial actual, esta dependencia subsahariana se traduce en una mayor 

inseguridad alimentaria, que desemboca en inanición y riesgo de muerte. 

Malí es un país especialmente vulnerable, debido a la inestabilidad política que impera 

desde la marcha de las fuerzas francesas de su territorio en febrero de 2022. El conflicto 

armado y la violencia yihadista han deteriorado profundamente las rutas tradicionales de 

trashumancia en su territorio, donde los pastores mauritanos acostumbraban a migrar a 

Malí en su búsqueda de agua y prados, actividad ya imposible de realizar10.

Por otro lado, la OTAN vigila y aporta fondos a Mauritania para tratar de atajar el 

extremismo en auge en su territorio11, y la sequía que se vive en Burkina Faso está 

agudizando las hambrunas de los desplazados que allí confluyen por la guerra en Malí. 

Esta sequía, que presenta tintes de la vivida en 2011 y que produjo miles de muertos, ha 

desencadenado una caída vertiginosa de la agricultura en una zona de por sí muy 

dependiente de las importaciones. Níger y Mauritania han producido un 40 % menos de 

lo habitual al comparar los datos de los últimos meses con el promedio anual recogido 

en los últimos cinco años. Por su parte, la caída sufrida en Mali ha sido del 15 %, y la 

correspondiente a Burkina Faso, del 10 %12.

Rusia y Ucrania como abastecedores del continente africano

Rusia es el principal exportador mundial de trigo, mientras que Ucrania ocupa la sexta 

plaza con una cuota que asciende al 10 % del total. Entre ambos países, conocidos como 

los «graneros de Europa», exportan el 29 % del trigo global y el 19 % del maíz13. En 

cuanto al girasol y aceite de girasol, Ucrania se erige como primer exportador global, 

                                                            
10 DEL AMO, P. «Malí, un país inestable», Descifrando la guerra. 13 de marzo de 2018. Disponible en: 
https://www.descifrandolaguerra.es/mali-un-pais-inestable/
11 FERNÁNDEZ, E. «Mauritania: la clave geopolítica por la que rivalizan Rusia y la OTAN», Atalayar. 29 de enero de 
2023. Disponible en: https://atalayar.com/content/mauritania-la-clave-geopolitica-por-la-que-rivalizan-rusia-y-la-otan
12 CICR. «Sahel: se espera que la crisis alimentaria exacerbada por el conflicto armado empeore durante el periodo 
de escasez». 12 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.icrc.org/es/document/sahel-se-espera-que-la-crisis-
alimentaria-exacerbada-por-el-conflicto-armado-empeore
13 REDACCIÓN BBC NEWS MUNDO. «Rusia y Ucrania: del trigo al aluminio, 4 exportaciones estratégicas de los 
dos países», BBC. 11 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
60693406
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mientras que se lleva el tercer puesto en lo que respecta a la cebada y el maíz. Además, 

Ucrania es el primer país de Europa en cuanto a superficie de tierra cultivable, y el tercero 

en superficie de suelo negro a nivel mundial14.

Las exportaciones de trigo de Rusia y Ucrania se dirigen mayormente a países en vías 

de desarrollo (un 47 %), mientras que a países desarrollados se envía el 34 % y a países 

algo menos desarrollados, un 19 %15. Estas exportaciones suponen un pilar fundamental 

de la seguridad alimentaria en los países más empobrecidos. 

En lo que respecta a África, el 90 % de los intercambios comerciales del continente con 

Rusia son importaciones de trigo, suponiendo un 50 % en el caso de Ucrania. Es, por 

ello, la región del mundo más afectada por la guerra, al contar con un total de 16 Estados 

que dependen en un porcentaje superior al 56 % de las importaciones de este cereal 

desde los países en liza. El 30 % del total de trigo consumido en África proviene de 

Ucrania o Rusia, pese a las iniciativas potenciadas por el Banco Africano de Desarrollo, 

que ha destinado 1.000 millones de dólares en ayudas a agricultores con el objetivo de 

estimular la producción autóctona de trigo, arroz y soja16.

El Sahel es, por tanto, una zona que se nutre en especial de las llegadas desde ambos 

países. Por ejemplo, según la lista de la FAO, Eritrea ocupa la undécima posición en la 

lista de la FAO de 20 países con mayor dependencia de las exportaciones de Ucrania y 

Rusia17.

La inestabilidad originada por la guerra en Ucrania está poniendo en severo peligro 

dichos intercambios alimentarios. La producción ucraniana se ha reducido en un 50 %

este 2022 respecto a años pasados, aunque todavía no se encuentran disponibles los 

datos definitivos de esta campaña invernal, en la que sembrar está resultando muy 

                                                            
14 INFOBAE. «¿Por qué Ucrania es importante? Un país clave en agricultura, reservas de minerales y gas». 24 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.infobae.com/economia/2022/02/24/por-que-ucrania-es-importante-un-
pais-clave-en-agricultura-reservas-de-minerales-y-gas/ 
15 UNCTAD. «La iniciativa sobre los cereales del mar Negro ofrece esperanza y muestra el poder del comercio». 20
de octubre de 2022. Disponible en: https://unctad.org/es/news/la-iniciativa-sobre-los-cereales-del-mar-negro-ofrece-
esperanza-y-muestra-el-poder-del
16 HAJBI, M. «Blés russe et ukrainien: cinq questions pour comprendre la dependance de l’Afrique», Jeune Afrique.
23 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.jeuneafrique.com/1370710/economie/bles-russe-et-ukrainien-cinq-
questions-pour-comprendre-la-dependance-de-lafrique/
17 PAONE, M. «La guerra en Ucrania sin final a la vista amenaza la seguridad alimentaria global», elDiario.es. 13 de 
mayo de 2022. Disponible en: https://www.eldiario.es/internacional/guerra-ucrania-final-vista-amenaza-seguridad-
alimentaria-global_1_8984667.html
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complicado. Además de las dificultades en la producción, hay que sumar los 

impedimentos logísticos de su transporte al continente africano; al finalizar 2022 había 

20 millones de toneladas de cereales a las que no era posible dar salida18.

Estas dificultades se deben principalmente al cierre de los puertos provocada por la 

guerra. Ucrania envía casi el 75 % de sus exportaciones agrícolas a través del mar 

Negro19, desde puertos que han estado cerrados durante meses a raíz del conflicto y 

que se han ido reabriendo mediante diferentes acuerdos y negociaciones auspiciadas 

por organismos internacionales.

La inestabilidad en las exportaciones de Ucrania y Rusia está extendiéndose a más 

productos, originando una crisis global que va en aumento producto de una mezcla de 

inflación en los precios y alta demanda. La problemática, que ahora reside principalmente 

en hambrunas por trigo y aceite de girasol, irá evolucionando transversalmente y 

derivando en consecuencia en todos los demás sectores económicos, como si fuesen 

piezas de un dominó: la escasez agrícola repercute en el sector ganadero, y así 

sucesivamente.

Impacto de la guerra en el mercado alimentario africano

La escasez de cereales y fertilizantes provocada por el conflicto se estima que pueda 

afectar a unos 1.400 millones de personas a nivel global. En los últimos años, las 

personas en situación de grave inseguridad alimentaria a nivel global han pasado de 135 

millones antes de la pandemia de 2020, a 276 millones a comienzos de 2022 y el efecto 

de la guerra ha hecho aumentar el número a 323 millones. 

A raíz del estallido de la guerra en marzo de 2022, los precios de exportación del trigo y 

del maíz se elevaron en un 22 % y 20 % respectivamente, pese a que ya se encontraban 

en niveles de récord a causa de la pandemia. En los tres meses posteriores, la inflación 

del trigo se disparó un estratosférico 160 % a nivel global, unas cifras que no se habían

visto nunca desde que comenzó el registro del índice de precios de la FAO en 1990. La 

                                                            
18 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Infografía. Exportaciones ucranianas de cereales. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/ukrainian-grain-exports-explained/
19 REUTERS. «Ucrania espera aumentar su capacidad de exportación en un 50 % en los próximos meses»,
Euronews. 6 de mayo de 2022. Disponible en: https://es.euronews.com/next/2022/05/06/ucrania-crisis-
exportaciones-capacdad
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falta de precedentes de estos datos resulta especialmente notoria al considerar que los 

mercados de cereales y semillas oleaginosas son, precisamente, los que más suelen

sufrir vaivenes numéricos. 

En lo que respecta al continente africano, la inflación de precios ha provocado que la 

factura anual de la importación de alimentos haya aumentado a 90.000 millones de 

dólares, más del doble de los 35.000 millones que suponía antes de la guerra. El 

incremento de los precios mundiales de la alimentación, junto a las interrupciones del 

suministro y el comercio por las restricciones rusas y las sanciones han supuesto un 

cóctel explosivo al mezclarse con el crecimiento de la población africana, el aumento del 

desempleo y la crisis del cambio climático. Nigeria y otros países del Sahel han 

experimentado una subida del 200 %, viéndose obligados a destinar más de la mitad de 

sus sueldos a la comida.

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU, la situación de inseguridad 

alimentaria en África se ha agudizado tanto en los últimos meses que la crisis alcanzaría 

también a sus proyectos. Así, las raciones diarias de comida que distribuyen en los 

campos de refugiados del sur de Mauritania podrían descender en un 50 % este 2023.

Desde el puerto de Las Palmas envía a Nigeria el 5 % de las necesidades globales de 

alimento del país, con productos nutricionales como el CSB+ (mezcla de maíz y soja 

parecido al gofio), para mujeres embarazadas y niños desnutridos, del que requieren 

unas 5.200 toneladas al año20.

Siguiendo estas tendencias, el PMA augura que la continuidad de la guerra aumentará 

el riesgo de hambre en 47 millones de personas de entre los 81 países en los que opera. 

Esta cifra supone el 17 % del total de la población beneficiada por el programa, cuyos 

responsables alertan que la crisis se está cebando especialmente con la zona del África 

subsahariana y ponen el foco en el pesimismo de las expectativas de futuro en países 

como Etiopía y Sudán del Sur21.

                                                            
20 MAGDALENO, C. «La ONU, forzada a reducir en un 50 % las raciones de comida a los refugiados en Tinduf y el 
Sahel», elDiario.es. 4 de junio de 2022. Disponible en: https://www.eldiario.es/canariasahora/internacional/onu-
forzada-reducir-50-raciones-comida-refugiados-tinduf-sahel_1_9053149.html
21 MASTERSON, V. «47 millones de personas en el mundo están al borde de la hambruna. ¿Qué podemos hacer?»,
World Economic Forum. 2 de mayo de 2022. Disponible en: https://es.weforum.org/agenda/2022/05/47-millones-de-
personas-en-el-mundo-estan-al-borde-de-la-hambruna-que-podemos-hacer/
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Para paliar la drástica caída de las exportaciones de cereales de Ucrania desde el 

comienzo del conflicto, el 22 de julio de 2022 se firmó la iniciativa de la ONU «Black Sea 

Grain Iniciative»22, un acuerdo entre Ucrania y Rusia supervisado por la organización 

internacional que se centra en reanudar las exportaciones de cereales y alimentos de 

este tipo a través de los puertos de Odesa, Chornomorsk y Pivdennyi. El transporte se 

vio impedido a causa del bloqueo de estas vías desde mediados de febrero, primero a 

manos de los ejércitos rusos y después por el sembrado de minas por parte de Ucrania 

para evitar posibles ataques marítimos rusos. 

El acuerdo supuso un periodo de 120 días que expiró a mediados de noviembre de 2022. 

Hasta el 28 de octubre se habían exportado más de 9,3 millones de toneladas métricas 

de cereales, semillas oleaginosas y otros alimentos gracias a la iniciativa, permitiendo al 

Estado ucraniano duplicar sus exportaciones respecto a los meses de conflicto previos 

al acuerdo. Sin embargo, aún con la Iniciativa de Granos del Mar Negro, Ucrania ha 

estado operando al 50 % de su nivel de exportaciones anterior a la guerra. En el periodo 

entre agosto y octubre de 2022, las exportaciones totales de Ucrania sumaron 2,87 

millones de toneladas métricas, en fuerte contraste con los 11,4 millones del mismo 

periodo de 2021. Al área de MENA (Norte de África y Oriente Medio), Ucrania envió el 

42,02 % de sus exportaciones totales de grano de 2022, cifra que evidencia la 

importancia de estas regiones en la balanza del país.

En cuanto al maíz, entre agosto y octubre de 2021 Ucrania exportó 1,36 millones de 

toneladas, mientras que la cifra ascendió a 4 millones en esos meses marcados ya por 

el conflicto. Resulta un aumento llamativo, conseguido a raíz de las medidas que figuran 

en la mencionada iniciativa de la ONU23.

La iniciativa permitió que algunos de los países más pobres del África subsahariana

recibiesen la misma cuota de trigo importada que el año anterior24. También ha aumentó 

                                                            
22 UN NEWS. «The Black Sea Grain Initiative: What it is, and why it’s important for the world». 16 de septiembre de 
2022. Disponible en: https://news.un.org/en/story/2022/09/1126811
23 LABORDE, D. y GLAUBER, J. «Suspensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro: ¿Qué ha conseguido el 
acuerdo y qué pasa ahora?», IFPRI. 31 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.ifpri.org/es/blog/suspensi%C3%B3n-de-la-iniciativa-de-granos-del-mar-negro-%C2%BFqu%C3%A9-ha-
conseguido-el-acuerdo-y-qu%C3%A9-pasa
24 THE HUMANITARIAN DATA EXCHANGE. Black Sea Grain Initiative Vessel Movements. Disponible en: 
https://data.humdata.org/dataset/black-sea-grain-initiative-vessel-movements#
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significativamente el número semanal de partidas de barcos con cargamento de cereales 

desde Ucrania, principalmente desde puertos fluviales, aproximándose a los datos de 

2021 en estas fechas25.

El acuerdo trajo consigo, además, una caída en los precios del trigo y del maíz, 

descendiendo más de 200 dólares por tonelada métrica desde su pico máximo en marzo, 

en el que superó los 500 dólares26.

Al expirar los 120 días firmados en principio, se acordó una extensión de la iniciativa el 

17 de noviembre, prolongándola por lo menos otros 120 días y con las mismas 

condiciones a través del corredor humanitario del mar Negro. En la fecha de la 

prolongación en noviembre, se habían exportado casi 11 millones de toneladas de 

cereales y productos alimentarios a 38 países diferentes en el marco del acuerdo27.

Comparativa con la UE y otros mercados alternativos

Al comparar la situación africana con la europea se ponen de manifiesto diferencias 

notables. Pese a las denuncias de la Unión Europea de la invasión rusa y las sanciones 

impuestas, la realidad que muestran los datos comerciales es bien diferente: las 

importaciones de bienes rusos por la UE alcanzaron durante la primera mitad de 2022 el 

valor de 120.400 millones de euros, un 78,9 % superior a los 67.300 millones del año 

anterior. Así lo recogen los datos emitidos por Eurostat, poniendo de manifiesto que el 

Estado ruso ha continuado siendo uno de los principales socios comerciales de la Unión 

Europea pese a la invasión de Ucrania. 

El incremento de las importaciones europeas desde Rusia es el segundo mayor entre los 

principales aliados comerciales del vasto país solo por detrás de las de Noruega 

                                                            
25 UNCTAD. «La iniciativa sobre los cereales del mar Negro ofrece esperanza y muestra el poder del comercio». 20
de octubre de 2022. Disponible en: https://unctad.org/es/news/la-iniciativa-sobre-los-cereales-del-mar-negro-ofrece-
esperanza-y-muestra-el-poder-del
26 LABORDE, D. y GLAUBER, J. «Suspensión de la Iniciativa de Granos del Mar Negro: ¿Qué ha conseguido el 
acuerdo y qué pasa ahora?», IFPRI. 31 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.ifpri.org/es/blog/suspensi%C3%B3n-de-la-iniciativa-de-granos-del-mar-negro-%C2%BFqu%C3%A9-ha-
conseguido-el-acuerdo-y-qu%C3%A9-pasa
27 EFE INTERNACIONAL. «Rusia y Ucrania prolongan 120 días la exportación de cereales y fertilizantes». 17 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://euroefe.euractiv.es/section/exteriores-y-defensa/news/rusia-y-ucrania-
prolongan-120-dias-la-exportacion-de-cereales-y-fertilizantes/



886

b
ie

3

La guerra en Ucrania y la crisis alimentaria: su impacto en el Sahel 

Silvia Alonso Cirbián 
 

Documento de Opinión  45/2023 11 

(+143 %) y quedando por delante del Reino Unido (+58 %), Estados Unidos (+51 %) y 

China (+43 %)28.

Las tendencias son opuestas en cuanto a las exportaciones europeas hacia Rusia, que 

alcanzaron un valor de 29.800 millones de euros durante el mismo periodo,

experimentando así una caída del 30 %. Estos datos se reflejan de manera cristalina en 

la balanza comercial: Rusia es el segundo país del mundo con el que la Unión Europea 

presenta el déficit comercial más elevado (90.600 millones de euros), solamente detrás 

de China (189.500 millones). El déficit comercial con Rusia se elevó en 2022 respecto al 

periodo anterior en un 268 %.

La UE atribuye estas cifras a la tipología de las sanciones acordadas contra Rusia a raíz 

de la guerra, que sí que permiten la libre circulación de productos agrícolas y otros 

alimentos, además de la prestación de ayuda humanitaria. Sin embargo, esta exclusión 

en las sanciones no debería influir tanto en las tendencias de la balanza comercial: el 

continente europeo no está sufriendo las mismas consecuencias negativas que otras 

zonas como el Sahel, dada su considerablemente menor dependencia alimentaria en 

importaciones procedentes de la región en conflicto29.

De la balanza comercial entre la UE y Rusia, la compra de combustibles y productos 

mineros ocupa más del 60 %, la de madera un 2 % y la de hierro y metales un 4,7 %30.

Se trata de productos que, en teoría, entran en el abanico de sanciones, pero cuyo 

aumento en la compra eleva de forma ostensible e inexplicable el déficit en la balanza.

En cuanto a la ayuda humanitaria europea para atajar la crisis africana, aún hoy se 

siguen las directrices de la hoja de ruta que marcó la cumbre del Proceso de la Valeta 

en 2015. En esta reunión nació el Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE, un 

compendio de aproximadamente 4.900 millones de euros de los cuales 2.210 millones 

se destinaron a las zonas del Sahel y el lago Chad. La UE defiende que estas ayudas 

                                                            
28 ABC. «El precio de las importaciones rusas a la UE aumentó un 79 % en la primera mitad del año a pesar de la 
guerra». 16 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.abc.es/economia/precio-importaciones-rusas-aumento-
primera-mitad-pesar-20220816141204-nt.html
29 ABC. «El precio de las importaciones rusas a la UE aumentó un 79 % en la primera mitad del año a pesar de la 
guerra». 16 de agosto de 2022. Disponible en: https://www.abc.es/economia/precio-importaciones-rusas-aumento-
primera-mitad-pesar-20220816141204-nt.html
30 COMISIÓN EUROPEA. «Eu trade relations with Russia. Facts, figures and latest developments». Disponible en: 
https://policy.trade.ec.europa.eu/eu-trade-relationships-country-and-region/countries-and-regions/russia_en
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han permitido proporcionar ayuda a 4,4 millones de personas además de asistir 

aproximadamente a medio millón de migrantes en tránsito y desplazados forzosos31.

La UE ha elevado su paquete de ayudas este 2023 para poner freno a la crisis 

alimentaria, prometiendo otros 1.000 millones de euros para el Sahel. Los corredores 

solidarios facilitados por la UE desde mayo de 2022 también han pretendido marcar la 

diferencia, habiendo dado salida a través de estas vías a más de 14 millones de 

toneladas de semillas oleaginosas y cereales, con destino a países necesitados de 

África, Oriente Medio y Asia32.

Conclusiones
Los datos descritos a lo largo del texto prueban la indudable influencia del conflicto en 

Ucrania como uno de los principales factores que están incidiendo en agravar la crisis 

alimentaria en el Sahel. La actividad imprescindible de Ucrania y Rusia como 

exportadores de trigo y la gran dependencia de esta región (junto a otras del continente 

africano) de las importaciones para alimentar a sus ciudadanos son los motivos que 

explican la correlación.

El escenario actual supone que la producción de alimentos podría no ser capaz de 

satisfacer toda la demanda futura, hasta ahora aliviada gracias a las ayudas y envíos de 

cooperación humanitaria como la del Programa Mundial de Alimentos de Naciones 

Unidas. Por otro lado, no hay que olvidar que la última crisis alimentaria global de estas 

características, provocada por la crisis financiera de 2008, acabó desencadenando la 

Primavera Árabe en 2011. Las problemáticas económicas, políticas y sociales que han 

ido convergiendo durante los últimos meses en el área del Sahel y sus paralelismos 

históricos hacen temer un nuevo cóctel de revueltas y conflictos armados similares a los 

que tuvieron lugar en esas fechas. 

                                                            
31 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Infografía. Fondo Fiduciario de Emergencia de la UE para África. Disponible 
en: https://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-trust-fund-
africa/#:~:text=El%20Fondo%20Fiduciario%20de%20Emergencia,de%20euros%20para%20251%20programas
32 «Borrell señala ante el Consejo de Seguridad que la guerra en Ucrania es “un ataque a los cimientos de la ONU”»,
Europa Press. 16 de junio de 2022. Disponible en https://www.europapress.es/internacional/noticia-borrell-senala-
consejo-seguridad-guerra-ucrania-ataque-cimientos-onu-20220616202208.html
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Para salvar la situación, los países del continente africano deben intentar minimizar la 

dependencia de las importaciones de alimentos, especialmente los provenientes de 

Ucrania y Rusia. Incentivar la agricultura no es suficiente, además se necesitará una 

mayor inversión en la formación de los jóvenes y en medios para mejorar la tecnología y

la infraestructura, movilizando sus recursos nacionales. La tierra de cultivo y sus 

inversiones deben contar con mano de obra cualificada para superar los reveses que 

presenta este sector tan vulnerable, como son los desafíos climáticos o la inestabilidad

en los precios. 

La inversión en capital humano, en definitiva, debería ser respaldada por políticas 

acordes, como la instauración de un programa que apoye el desarrollo agrícola y que 

debería ser liderado por la Unión Africana. Además, para asegurarse de que los fondos 

recibidos del exterior se derivan adecuadamente, se podría plantear el desarrollo de un 

fondo específico para el capital humano, controlado también por la UA o por el Banco 

Africano de Desarrollo.

Otra de las vías a seguir supondría sacar rédito al acuerdo de la Zona de Libre Comercio 

Continental Africana destinado a ampliar la producción local y el fomento de los 

mercados regionales, lo que permitiría impulsar los intercambios dentro de la región. El 

Sahel necesita convertirse en su propio granero dentro de un continente africano con el 

potencial de convertirse, incluso, en el granero mundial.

La inseguridad alimentaria, que cada vez se extiende a un sector mayor de la población 

del Sahel, tiene consecuencias socioeconómicas y de seguridad extremadamente 

graves tanto a nivel local como mundial. Mientras el conflicto en Ucrania no amaine, la 

comunidad internacional debe aunar esfuerzos a fin de evitar que el Sahel, la región del 

continente africano más golpeado por las crisis alimentarias de carácter global, termine 

provocando una reacción en cadena de inestabilidad social, depresión económica y 

violencia política que afecte a la seguridad regional y global.

Solo si los países del Sahel consiguen adaptarse a las nuevas tecnologías de producción 

y disminuyen su dependencia de la importación de alimentos, podrán prosperar y 

reencauzarse en la vía de la seguridad alimentaria. Aun así, el final de la guerra en 

Ucrania a la mayor brevedad posible y la vuelta a las condiciones comerciales habituales, 
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sobre todo en lo que respecta a los alimentos, resultan imprescindibles para evitar una 

catástrofe de consecuencias indeseables para la seguridad del Sahel. 

Silvia Alonso Cirbián
Periodista e internacionalista
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Resumen: 

El Sahel, una amplia y desconocida región que actúa de núcleo de interconexión entre 

el Magreb y los países africanos del sur, alberga rutas de comercio lícito e ilícito, con un 

pasado milenario. Por estas mismas razones, hoy en día, se transportan miles de 

toneladas de droga con el objetivo de alcanzar a los diferentes consumidores globales 

de estupefacientes, destacando entre estos el mercado del continente europeo. Tras la 

falta de control estatal en las diferentes naciones sahelianas y, por el contrario, una 

presencia de organizaciones terroristas y criminales adueñadas del espacio, los carteles 

iberoamericanos vieron la oportunidad perfecta en la región para expandir así su negocio. 

Desde entonces, se produce una simbiosis entre Iberoamérica y el Sahel, desarrollando 

este último una importante función en la geopolítica de la droga. Un análisis final articula 

este documento. 

Palabras clave: 

Sahel, Iberoamérica, crimen organizado, terrorismo, tráfico ilícito, drogas.  
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Sahel-Ibero America, a new key bond in drug geopolitics? 

Abstract: 

The Sahel, a vast and unknown region that acts as a hub of interconnection between the 

Maghreb and the southern African countries, harbours routes of both licit and illicit trade, 

with a millenary past. Today, thousands of tons of drugs are transported along these 

routes in order to reach the different global consumers of narcotics, with the European 

market standing out among them. Due to the lack of state control in the different Sahelian 

nations and, on the contrary, a presence of terrorist and criminal organizations taking over 

the space, Ibero-American cartels saw the perfect opportunity in this African region to 

expand their business. Since then, a symbiosis has been established between Ibero-

America and the Sahel, playing the latter a crucial role in the drug geopolitics. A final 

analysis concludes this document.  

Keywords:

Sahel, Ibero-America, organized crime, terrorism, illicit trafficking, drugs.  
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El Sahel, región al margen de la ley  

El Sahel, el corazón de África, el núcleo de interconexión entre el Magreb (Sáhara) y los 

países del sur… Una región que pasa desapercibida a pesar de dar refugio a diversas 

organizaciones terroristas, elevada presencia de crimen organizado y rutas, con un 

pasado milenario, que agrupan los mayores tráficos ilícitos globales. Teóricamente, la 

franja territorial del Sahel se extiende de oeste a este del continente alrededor de 5.500 

kilómetros, y agrupa de 10 a 12 naciones (según las fuentes consultadas), desde la costa 

atlántica de Mauritania hasta la costa del mar Rojo de Eritrea. Sin embargo, son cinco 

los grandes Estados protagonistas de la región: Mauritania, Mali, Burkina Faso, Níger y 

Chad. Países que, por su común historial tras la descolonización frente a Francia, 

comparten en gran medida sistemas y estructuras1. Como a su vez comparten desafíos, 

amenazas y los mismos retos, en 2014, se decidió denominar a dicha agrupación de 

Estados sahelianos G5 Sahel2, con el objetivo de fortalecer la cooperación, y minimizar 

los riegos transnacionales.  

Esta región ha sido, es y será, ante todo, una extensión fronteriza. Es más, la palabra 

«sahel» proviene del término árabe que tiene como denotación «costa», «borde» o 

«frontera». Primeramente, dio cobijo a incontables viajeros árabes medievales, para los 

que establecía el terreno divisorio entre el desierto y las áreas fértiles del interior de África 

Occidental3. Con los años, la región del Sahel a su vez se convirtió en tierra de esclavos 

que, desde sus rutas, transitaban y desembarcaban para alcanzar las costas del nuevo 

continente americano. En cuanto a lo que la civilización islámica respecta, el Sahel 

desempeñaba un esencial rol periférico entre las diferentes relaciones del mundo 

islámico.  

Actualmente, muchos de los países que conforman la región se pueden englobar bajo el 

término de «ingresos bajos», y suelen situarse en la parte inferior de cualquier índice que 

analice el desarrollo y el crecimiento. En su mayoría, la figura estatal en los distintos 

                                                            
1 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. «Sahel: ¡tormenta perfecta de amplitud e intensidad creciente!», 
Panorama Geopolítico de los Conflictos 2021, capítulo octavo. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/PGC2021/Cap_8_Sahel.pdf  
NOTA: Todos los vínculos de internet del presente documento están activos a fecha 27 de marzo de 
2023. 
2 Página web oficial https://www.g5sahel.org/ 
3 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. «Sahel: ¡tormenta perfecta de amplitud e intensidad creciente!», 
Panorama Geopolítico de los Conflictos 2021, capítulo octavo. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/panoramas/PGC2021/Cap_8_Sahel.pdf  
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espacios del Sahel es inexistente, y las grandes dimensiones de terreno árido de estos 

países —solo la región G5 conforma una superficie 10 veces mayor a la de España— no 

hacen más que agravar la inestabilidad.  

Alrededor del 80 % de los habitantes sahelianos, se dedican al sector primario de la 

economía. En otras palabras, viven de la explotación de los recursos naturales, y es por 

ello que se encuentran dependientes de la distribución de los mismos. Si ya en 

situaciones normales, el clima es variable y se experimentan tanto años de grandes 

sequías como periodos de lluvias torrenciales4, bajo la premisa del cambio climático y 

sus consecuencias, el clima en el Sahel está aún más alterado, y las poblaciones se ven 

directamente afectadas y sujetas a estos nuevos e incontrolables ritmos climáticos5. A 

todo ello se le añade el incremento de población en la región en los últimos años, pues 

solo los países que conforman el G5 ya constan de 85 millones de habitantes. ¡Cambio 

climático y aumento en la demografía!, dos ingredientes perfectos para asentar el caos 

en la región y aumentar las tensiones para distribuir los recursos.  

Con ello, si las estructuras estatales no materializan el poder ni controlan los territorios 

nacionales, la población necesita encontrar una vía alternativa para poder subsistir… Y 

dado que las principales fuentes de ingresos en la región resultan ser el comercio lícito 

e ilícito y la inmigración, las maneras más evidentes y populares entre los sahelianos 

para abastecer a sus familias es acudir a estas mismas fuentes. Ese cúmulo de 

realidades, tanto estructurales como circunstanciales, se ha convertido en un ciclo 

vicioso, y la explosiva combinación de tantas causas ha conseguido convertir a la región 

del Sahel en uno de los puntos globales con mayor inestabilidad.  

 

Los tráficos ilícitos sahelianos 

La compleja región del Sahel se caracteriza por tradicionales lazos familiares y tribales 

arraigados en la población, y unos Estados que carecen del monopolio de la violencia. 

La carencia de un control exhaustivo y eficaz ha dado pie a un desarrollo de nuevas 

                                                            
4 VV. AA. «Prospective Sahel», Observatoire géopolitique des enjeux des changements climatiques en 
termes de sécurité et de défense, Rapport d´étude n.º 3. Ministère de la Défense, septiembre 2017, 
p. 12. 
5 WORLD BANK. «Where climate change is reality: supporting Africa´s Sahel pastoralists to secure a 
resilient future». 21 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/news/immersive-story/2020/09/21/where-climate-change-is-reality-
supporting-africas-sahel-pastoralists-secure-a-resilient-future  
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estructuras transnacionales de naturaleza tribal, e incluso familiar. Dichas nuevas 

configuraciones, con el fin de abastecer las necesidades básicas de la población, han 

conseguido desbordar las fronteras y han constituido relaciones sociales basadas en el 

comercio y los tráficos ilícitos6. Así, en los últimos años, la región del África Occidental, 

y por ende el Sahel, se ha consolidado como mercado de tránsito de drogas, de armas, 

de personas e incluso de animales exóticos. 

¿Cuándo se empezó a comercializar con droga?

El tráfico ilícito de drogas en la región no llega a ser un proceso nuevo en el continente. 

Este territorio comenzó a servir como punto de circulación en la década de 1950 a 

pequeña escala. Desde puertos o aeropuertos africanos, las organizaciones libanesas 

dedicadas al crimen organizado enviaban a Nueva York correos humanos, 

principalmente nigerianos, cargados con heroína, para así satisfacer la demanda 

estadounidense del momento7. Posteriormente, adentrándose en la década de los 90, 

destacaba la presencia en la región africana (fundamentalmente en Mali y Senegal) de 

organizaciones españolas y portuguesas, con el fin de comercializar con drogas, y 

blanquear así sus beneficios a través de fachadas de empresas destinadas a las 

exportaciones. 

 

El gran protagonista, el hachís 

El hachís es la principal sustancia con la que se ha traficado en Sahel. Desde hace 

décadas, su producción se concentra, en mayor parte, en la región del norte del 

continente, siendo el área del Rif, en el norte de Marruecos, la productora por excelencia. 

Dicho estupefaciente viaja desde allí hasta el estrecho de Gibraltar, para llegar a 

abastecer los mercados europeos8. El 80 % del consumo europeo anual de dicha 

                                                            
6 COBO FUENTE, Ignacio. La amenaza híbrida: Yihadismo y crimen organizado. IEEE, 3 de diciembre 
de 2014. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA57-
2014_AmenazaHibridaSAHEL_IFC.pdf  
7 SANSO RUPERT, Daniel. «¿Por qué África?: desentrañando la geopolítica criminal del tráfico ilícito de 
cocaína entre América Latina y Europa (vía España)», Real Instituto El Cano. 12 de abril de 2018. 
Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/por-que-africa-desentranando-
la-geopolitica-criminal-del-trafico-ilicito-de-cocaina-entre-america-latina-y-europa-via-espana/  
8 COBO FUENTE, Ignacio. La amenaza híbrida: Yihadismo y crimen organizado. IEEE, 3 diciembre 
2014. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2014/DIEEEA57-
2014_AmenazaHibridaSAHEL_IFC.pdf  
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sustancia accede al viejo continente a través de esta vía, y más de 600 toneladas son 

incautadas al año en dicho tramo del estrecho9. Sin embargo, en los últimos años, se ha 

ido asistiendo a una nueva apertura de rutas cuya finalidad es alcanzar Agadez en Níger, 

atravesando para ello, el sur del Sáhara, Mauritania y Mali, desde entonces el Sahel 

entró en escena en este tráfico ilícito de hachís. Desde allí, la mercancía se divide entre 

dos recorridos alternativos para 1) abastecer los mercados del este de Europa, desde 

Libia y Egipto, 2) alcanzar los mercados del Medio Oriente (cuyo consumo ha crecido 

exponencialmente en la última década), desde el Chad y el Sudán10.  

 

El terrorismo y el crimen organizado se adueñan del poder 

En este espacio sin ley existen diversas organizaciones terroristas que evolucionan 

constantemente e incluso, en ocasiones, cooperan entre ellas. Como toda organización, 

dichos grupos terroristas necesitan ingresos para cumplir sus objetivos. ¿Cuál es su 

método entonces? Establecen puntos fronterizos de control en las rutas de tránsito, 

imponiendo una tarifa aduanera de protección tanto a las caravanas que transportan la 

mercancía por vía terrestre, como a las poblaciones de la zona11. Un informe elaborado 

por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo estima que en el continente 

africano se recauda una media de 40.500 millones de euros anuales en el desarrollo de 

actividades criminales (incluyendo el tráfico de drogas), con el mero objetivo de financiar 

dichas organizaciones terroristas12. Aun así, los yihadistas de la región y los 

narcotraficantes son enemigos estratégicos, si bien, como se ha citado antes, aliados 

tácticos. Aunque sus objetivos sean diferentes, buscan acabar con el monopolio de la 

violencia por parte del Estado. Los terroristas, por un lado, sueñan con implantar un 

califato en el continente, mientras que los carteles de droga tienen como interés expandir 

las rutas de su comercio y así conseguir más beneficio económico.  

                                                            
9 REDONDO, Jesús. «Droga navegando sobre el mar», Splus Magazine. Septiembre 2014. Disponible 
en: http://splusmagazine.com/droga-navegando-sobre-el-mar/  
10 Transnational Organized Crime in West Africa: A Threat Assessment. Oficina de las Naciones Unidas 
contra la droga y el delito (UNODC), 2013, p. 7. Disponible en: 
http://www.unodc.org/toc/es/reports/TOCTAWestAfrica.html  
11 OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE EL TERRORISMO. Actividad yihadista 
en el Magreb y el Sahel Occidental, 2020. Disponible en: 
https://observatorioterrorismo.com/analisis/observatorio-de-la-actividad-yihadista-en-el-magreb-y-el-
sahel-occidental-de-enero-2020/ 
12 CABALLERO, Chema. «El comercio ilegal arruina África», El País. 2018. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2018/02/25/africa_no_es_un_pais/1519578914_727964.html 
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La inestabilidad en la región por los continuos golpes de Estado, las grandes e 

incontrolables extensiones de desierto, y los niveles de corrupción tan pronunciados 

dificultan la labor de los gobiernos para erradicar los problemas de seguridad, e 

incrementan, de hecho, la presencia de grupos criminales en África Occidental13. Es más, 

el auge de las organizaciones terroristas no podría entenderse sin asociarlas al crimen 

organizado, pues estas actividades ilícitas son las que les proporcionan poder político, 

influencia social, acceso a recursos y publicidad.  

 

Iberoamérica y la cocaína  

La región de Iberoamérica concentra la producción global de hoja de coca, pasta base 

de cocaína y clorhidrato de dicha sustancia. A su vez, la marihuana cada vez se cultiva 

más con el fin de exportarla mundialmente, y de manera creciente, tanto el opio como la 

heroína también se elaboran en la región. Esta subida en la producción de drogas ilícitas 

se ha visto afectada por la incorporación de grandes extensiones de campesinos e 

indígenas a los cultivos del narcotráfico14. Al final, la rentabilidad de cultivos ilícitos sigue 

siendo mayor frente a las cosechas lícitas. En Bolivia, por ejemplo, se estima que solo la 

actividad económica de la cocaína ocasiona unos 135.000 empleos, lo que equivale a 

un 6,4 % del empleo total del país15. Con todo ello, y a pesar de la expansión en el 

mercado de las drogas, el principal problema que afecta a la región de Iberoamérica es 

el cómo lidiar con la exportación global de la cocaína, dada la concentración total de su 

producción en Colombia, Perú y Bolivia. Los tres países, juntos, alcanzan las 200.000 

hectáreas cultivadas de este estupefaciente, lo que se traduce en una generación de 

1.200 toneladas de cocaína de máxima pureza16. Gran parte de estas finalizan su 

trayectoria en los Estados Unidos, principal consumidor, mientras que la otra gran parte 

tiene como objetivo alcanzar el continente europeo. Y es aquí donde entra en juego la 

región del Sahel… ¿será esta región el nuevo socio del narcotráfico iberoamericano? 

                                                            
13 BADINE EL YATTIOUI, Mohamed y BARONA CASTAÑEDA, Claudia. «Narcotráfico entre América 
Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza global», Revista de Estudios en 
Seguridad Internacional, vol. 5, n.º 1. 2019, pp. 1-19. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.2 
14 ARRIAGADA, Irma y HOPENHAYN, Martín. «Producción, tráfico y consume de drogas en América 
Latina», CEPAL. 2000. Disponible en: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/5974  
15 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL, 1997). Latino barómetro 1995: opiniones 
y actitudes de los ciudadanos sobre la realidad económica y social. LC/R 1750, Santiago.  
16 SAMPÓ, Carolina. «Las rutas de la cocaína», El Economista. 2018. Disponible en: 
https://eleconomista.com.ar/internacional/las-rutas-cocaina-n21534  
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¿Nuevo vínculo clave para el narcotráfico? 

Como muchos expertos en la materia indican, hacia el 2005 ya eran los actores locales 

del Sahel los que trabajaban mano a mano con carteles iberoamericanos17. La superficie 

de cultivo en los países productores de cocaína se encontraba en aumento, y llegó a 

extenderse hasta un 76 % durante esos primeros años del siglo XXI18. A consecuencia, 

rutas y estrategias para distribuir la oferta de sustancias estupefacientes mutaron, y la 

región del Sahel acabó involucrada en todo el proceso.  

En paralelo a lo mencionado, muchos Estados americanos reforzaron sus mecanismos 

de control hacia el tráfico de drogas, siendo estos más fuertes y precisos; y los carteles 

mexicanos monopolizaron el tránsito de drogas en el norte, lo que llevó a las 

organizaciones criminales colombianas a encontrar nuevos puertos de acceso19. De igual 

modo, y como último factor que asentó el vínculo entre Iberoamérica-Sahel y el tráfico 

ilícito, fue el surgimiento de Europa como mercado de demanda creciente en 

estupefacientes.  

 

¡El Sahel es el completo y perfecto caos!

Los carteles de drogas iberoamericanos tienen como principal interés asegurar su 

comercio ilícito de drogas alrededor del mundo, evitando cualquier elemento que impida 

completar su finalidad. Es por ello que, en su proceso de establecer nuevas rutas de 

tránsito, el Sahel se posicionaba como la alternativa más viable para nutrir un nuevo y 

potente mercado consumidor, el europeo.  

Si las naciones sahelianas cuentan con escasas capacidades militares y policiales, 

¿cómo se evitaría, en los Estados de dicha región, la entrada de la droga? Esto viene a 

relacionarse directamente con la debilidad estatal tan pronunciada en la región, uno de 

los factores más significativos que incentivaron dicha alianza entre Iberoamérica y el 

Sahel. El Estado, por lo general, ejerce un orden informal, en el que las relaciones 

                                                            
17 WACD (West Africa Commision on Drugs). «Not Just in Transit. Drugs, the State and society in West 
Africa». 2014. Disponible en: https://www.globalcommissionondrugs.org/wp-
content/uploads/2017/02/WACD_En_Report_WEB_051114.pdf  
18 SAMPÓ, Carolina. «El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental», URVIO, Revista 
Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2019. Disponible en: 
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3700  
19 SAMPÓ, Carolina. «El tráfico de cocaína entre América Latina y África Occidental», URVIO, Revista 
Latinoamericana de Estudios de Seguridad. 2019. Disponible en: 
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/urvio/article/view/3700 
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clientelares priman por encima de la legalidad20. A su vez, la falta de consolidación de 

un sistema democrático y un desarrollo insuficiente de las instituciones públicas generan 

los ingredientes perfectos para que impere el caos en el Sahel. Se han normalizado tanto 

los altos niveles de corrupción institucional como las alianzas entre políticos y 

organizaciones delictivas, lo cual dificulta la búsqueda de soluciones desde las más altas 

esferas de las naciones sahelianas.  

Narcotraficantes: por tierra, por mar y por aire 

Según las agencias de control del narcotráfico, el medio de transporte por excelencia son 

los grandes buques pesqueros o de carga. El proceso de distribución es el siguiente. La 

mercancía se oculta en barcos más pequeños —desde lanchas, veleros o barcos de 

pesca— en el trayecto marítimo desde Iberoamérica a puertos africanos. Una vez 

alcanzado el continente destinatario, las drogas son divididas, siempre en pequeñas 

cantidades, entre vuelos comerciales y trayectos de tierra, utilizando «mulas de carga» 

a través del desierto del Sáhara hacia el Magreb, y seguidamente a Europa como 

destino21. A finales del 2009, como simple muestra, un Boeing 727 fue encontrado 

accidentado en el norte de Mali, cerca de Tarkint, tras haber sido empleado para el 

transporte de toneladas de cocaína desde Venezuela22. Para evitar este tipo de pérdidas 

en el comercio, algunos observadores remarcan dicho ejemplo del caso «Air cocaine», 

conocido así de manera popular, como el inicio del uso de correo humano en el 

narcotráfico transatlántico.  

Es más, la Comisión sobre el impacto de las drogas en la gobernanza, seguridad y 

desarrollo en África Occidental (WACD23) viene alertando, desde hace años, que son las 

bandas criminales, concretamente nigerianas, las responsables de transportar la droga 

que desembarca en su país procedente de Iberoamérica al resto de la región de África 

                                                            
20 DÍEZ ALCADEZ, Jesús. «África: escenario de conflictividad en el inmediato europeo», en J. Roldán 
Barbero (dir.), La seguridad nacional de España: Un enfoque geoestratégico. Tirant lo Blanch 
Humanidades, Valencia, 2017, pp. 224-273. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=706567  
21 BADINE EL YATTIOUI, Mohamed y BARONA CASTAÑEDA, Claudia. «Narcotráfico entre América 
Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza global», Revista de Estudios en 
Seguridad Internacional, vol. 5, n.º 1. 2019, pp. 1-19. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.2 
22 BADINE EL YATTIOUI, Mohamed y BARONA CASTAÑEDA, Claudia. «Narcotráfico entre América 
Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza global», Revista de Estudios en 
Seguridad Internacional, vol. 5, n.º 1. 2019, pp. 1-19. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.2 
23 Página oficial: https://www.globalcommissionondrugs.org/wacd  
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Occidental24. Nigeria, cuya situación geográfica lleva siendo clave desde hace siglos 

para el tráfico ilícito transatlántico: desde el desembarco de esclavos que partían hacia 

América hasta los miles de toneladas de droga que alcanzan sus costas cada año, opera 

como país encargado de almacenar inicialmente la mercancía25. Y gracias a sus 

contactos con Benín, Ghana, Burkina Faso y actualmente Guinea Bissau, y el entorno 

tan permisivo que ha ido originando el Estado nigeriano, este país se ha consolidado 

como la sede más importante de la oferta y la demanda de estupefacientes26. Una vez 

la mercancía se descarga, son las bandas criminales, mencionadas anteriormente, las 

encargadas de distribuir toneladas de droga por el Sahel, para alcanzar finalmente el 

mercado europeo.  

 

¿Pero solo Europa o desde el Sahel se distribuye a más partes del planeta? 

Los primeros colombianos en adentrarse y probar la eficacia de las rutas en el Sahel 

fueron los Zetas, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación27. Ahora bien, su 

previa instalación en el Estado español, y en menor medida, en el portugués, fue crucial 

para que este nuevo proceso de comercio resultase fructífero. Es más, la convergencia 

y el apoyo entre las organizaciones criminales tanto españolas, italianas y marroquíes 

con las iberoamericanas dedicadas al narcotráfico ha facilitado el comercio ilícito de 

drogas en Europa, con la región del Sahel como centro del proceso28.  

 

Así, todas tenían, y tienen, un rol a desempeñar en dicho ciclo criminal: las 

iberoamericanas se centran en la producción y el envío trasatlántico, las africanas 

                                                            
24 CABALLERO, Chema. «Droga y terrorismo van de la mano en el Sahel». El País. 27 de marzo de 
2019. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2019/03/18/africa_no_es_un_pais/1552933180_326955.html  
25 BADINE EL YATTIOUI, Mohamed y BARONA CASTAÑEDA, Claudia. «Narcotráfico entre América 
Latina y África: un caso contemporáneo entre seguridad y gobernanza global», Revista de Estudios en 
Seguridad Internacional, vol. 5, n.º 1. 2019, pp. 1-19. Disponible en: http://dx.doi.org/10.18847/1.9.2 
26 CASTIEN MAESTRO, Juan Ignacio. «Islam y procesos de construcción democrática en el Sahel». 
IEEE, junio, 2018. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV14-
2018_Islam_Sahel_Castien_Maestro.pdf  
27 DE LOS SANTOS, Germán. «África: la nueva ruta de los carteles», La Nación. 2 de julio de 2017. 
Disponible en: https://elcomercio.pe/mundo/africa/africa-nueva-ruta-droga-carteles-traficar-europa-
interactivo-439052-noticia/  
28 SANSO RUPERT, Daniel. «¿Por qué África?: desentrañando la geopolítica criminal del tráfico ilícito de 
cocaína entre América Latina y Europa (vía España)», Real Instituto El Cano. 12 de abril de 2018. 
Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/por-que-africa-desentranando-
la-geopolitica-criminal-del-trafico-ilicito-de-cocaina-entre-america-latina-y-europa-via-espana/  
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occidentales en su recepción y distribución a través del continente, y las europeas de 

proteger la logística y el cargamento para llegar a finalizar la cadena de distribución con 

éxito hasta el comprador final, quién ya habría negociado el precio y la cantidad con las 

organizaciones iberoamericanas. Pese a la aparente distancia y etapas intermedias, 

desde Iberoamérica y vía Sahel, la droga llega hasta Europa. Pero no solo a Europa… 

 

No solo a Europa… geopolítica global de la droga 

Pues, es de importancia mencionar que, hasta hoy, la región del Sahel no solo se 

considera pieza clave en la distribución de drogas para el continente europeo como 

destinatario final, sino que actúa, a su vez, como pieza clave en el comercio ilícito hacia 

el norte de América, Oriente Medio, Asia e incluso Oceanía. Así, por ejemplo, en las 

amplias zonas al margen del control del Estado en el Sahel, se están instalando algunos 

de los laboratorios de metanfetamina del planeta. O como se puede apreciar en la «figura 

1», el Sahel, como ha sido siempre de manera secular, se ha convertido en un nodo de 

interconexión, solo que, en la actualidad, a escala planetaria, para las redes de 

distribución de estupefacientes.  

 
 

 

 

Figura 1. Las principales rutas de comercio de drogas, en el Sahel. Fuente: Enact29 

  

                                                            
29 Disponible en: Africa’s main drug routes - ENACT Africa 



901

b
ie

3

Sahel‐Iberoamérica, ¿nuevo vínculo clave en la geopolítica de la droga? 

Lucía Rodríguez Arias 
 

Documento de Opinión   46/2023  12 

Conclusión 

Esa gran desconocida región del Sahel, finalmente, desempeña un rol esencial y 

necesario para interconectar los diferentes mercados de drogas. Un aumento en las 

extensiones de producción de cocaína y las restricciones estatales estadounidenses, 

para controlar la entrada de droga en el país, pusieron en el punto de mira esta gran 

franja territorial del Sahel, que interconecta el desierto del Sáhara con las sabanas de 

África Occidental. Y debido a que en este amplio espacio saheliano no se cuenta con un 

control real del territorio, hay una mayoría de población dependiente a los recursos 

primarios, y existe la presencia de organizaciones terroristas adueñadas del espacio, el 

Sahel no hacía más que presentar las características perfectas para que se asentasen 

las nuevas rutas del narcotráfico. Los carteles iberoamericanos lo tenían claro… aunque 

parezca inexistente, y casi «imposible» la conexión entre ambos continentes separados 

por el gran océano Atlántico, lo cierto es que al mal no lo separa nada ni nadie.  

Ya lo afirmaba en su día Josep Borrell, alto representante para la Política Exterior de la 

Unión Europea: «La seguridad del continente no comienza en la orilla del Mediterráneo, 

sino a 4.700 kilómetros más lejos». La inestabilidad creada en el territorio no solo afecta 

a las naciones sahelianas en cuestión, sino que la seguridad del continente europeo 

depende de ella. No solo supone ser el principal emisor de drogas hacia el continente 

europeo, sino, y de manera también creciente, hacia Oriente Medio, Asia e incluso 

Oceanía. Esta región sin ley y sumida en un caos creciente es una amenaza real a la 

estabilidad global desde múltiples facetas, por lo tanto, nos hace pensar que se deberán 

seguir mejorando las condiciones de seguridad en el Sahel.  

 

 Lucía Rodríguez Arias
Estudiante de Relaciones Internacionales  

y Comunicación Global 
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Los programas espaciales de los Estados Unidos, Rusia y China: 

¿militarización creciente? 

 

Resumen: 

Actualmente, estamos siendo testigos de una creciente militarización de países como 
Estados Unidos, Rusia y China en el espacio exterior. Pese a ser parte de tratados 
internacionales que abogan por la cooperación espacial y el uso y explotación pacífica 
del espacio exterior, lo cierto es que sus documentos estratégicos, declaraciones y 
acciones apuntan a una creciente confrontación y agresividad en dicho ámbito, al que 
están comenzando a calificar como un «nuevo dominio de guerra». Precisamente, en 
este trabajo se analizan los programas espaciales y declaraciones de estas grandes 
potencias, con el objetivo de descubrir si realmente se está produciendo una 
militarización del espacio exterior por parte de estos Estados, en qué términos se refieren 
a ella y a qué justificaciones se están acogiendo. En un contexto como el actual en el 
que existe una cada vez mayor dependencia del espacio exterior y una creciente 
confrontación entre las grandes potencias mundiales, este es sin duda un tema de gran 
relevancia. 

Palabras clave: 

Espacio exterior, Estados Unidos, Rusia, China, militarización.  
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The space programs of the United States, Russia, and China: 

Increasing militarization? 

Abstract: 

Currently, we are witnessing an increasing militarization in outer space of states such as 
the United States, Russia, and China. Despite being part of international treaties that 
advocate space cooperation and the peaceful use and exploitation of outer space, the 
truth is that their strategic documents, declarations, and actions point to a growing 
confrontation and aggressiveness in this area, which they are beginning to recognize as 
a "new domain of war". Precisely, this project analyses the space programs and 
declarations of these great space powers, to discover if there really is a militarization of 
outer space by these states, in what terms they refer to it, and how they are justifying it. 
This is undoubtedly a relevant topic in a context such as the current one, in which there 
is an increasing dependence on outer space and a growing confrontation between the 
great world powers.

Keywords:

Outer space, United States, Russia, China, militarization. 
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Introducción 

El 4 de octubre de 1957, la Unión Soviética lanzó con éxito el primer satélite artificial del 

mundo: el Sputnik I. Aunque era más pequeño que una pelota de playa (58 cm), este 

lanzamiento marcó el inicio de una era de avances científicos, técnicos, militares y 

políticos, encontrando actualmente aspiraciones que van desde viajes tripulados a Marte 

hasta la construcción de hoteles en la Luna1. Meses antes de este lanzamiento, también 

comenzaron los esfuerzos de Naciones Unidas para garantizar el uso pacífico y la 

cooperación en el espacio exterior, creándose para este fin la Comisión sobre la 

Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos en 1959.  

Esta Comisión jugó un papel decisivo en la creación de los cinco tratados internacionales 

que actualmente regulan el espacio ultraterrestre, entre los cuales, para el presente 

análisis, destaca especialmente el «Tratado sobre los principios que deben regir las 

actividades de los Estados en la exploración y utilización del espacio ultraterrestre, 

incluso la Luna y otros cuerpos celestes» (1967). En este tratado, se recogen importantes 

principios como la utilización exclusiva de la Luna y otros cuerpos celestes con fines 

pacíficos, la prohibición del emplazamiento de armas nucleares u otras armas de 

destrucción masiva en el espacio ultraterrestre, y el empleo y la exploración de este en 

beneficio de toda la humanidad2. Sin embargo, a pesar de recoger el derecho 

internacional estos principios, en los últimos años estamos asistiendo a una creciente 

militarización del espacio ultraterrestre. Cada vez son más los Estados que se refieren 

al espacio exterior como un «nuevo dominio bélico», desarrollando tecnología, 

armamento o fuerzas espaciales para prepararse para una futura confrontación en dicho 

dominio y defender sus infraestructuras. Este es el caso de Estados Unidos, Rusia y 

China, los cuales, pese a formar parte de cuatro de los cinco tratados internacionales 

mencionados anteriormente, reflejan en sus actuaciones y declaraciones una creciente 

agresividad en el espacio exterior.  

 

 

                                                            
1 «Sputnik and the Dawn of the Space Age», NASA. Disponible en: https://history.nasa.gov/sputnik.html [consulta: 
2/2/2023]. 
2 «Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, Including the 
Moon and Other Celestial Bodies», UNOOSA. Febrero de 2013. Disponible en: 
https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html [consulta: 22/2/2023]. 
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El programa espacial de los Estados Unidos 

Estados Unidos es la primera potencia espacial mundial, siendo el país que más 

financiación destina a sus programas espaciales (alrededor de 62.000 millones de 

dólares en el año 2022)3, y el país con más satélites operativos en el espacio (3.433 de 

los 5.465 en el año 2022)4.  

 

Figura 1. Gasto público en programas espaciales, en miles de millones de dólares estadounidenses. Fuente: Statista 
Research Department, «Global Governmental Spending on Space Programs of Leading Countries 2022», Statista, 6 
de febrero de 2023, https://www.statista.com/statistics/745717/global-governmental-spending-on-space-programs-

leading-countries/ 
 
 

La actual política espacial estadounidense se rige por la Política Espacial Nacional de 

los Estados Unidos de América (2020), un documento emitido por el gobierno de Donald 

Trump que sustituyó a la Política Espacial Nacional de 2010. Sin embargo, es el Marco

de prioridades espaciales de Estados Unidos (2021), publicado durante la administración 

de Joe Biden, el que establece las principales prioridades actuales del programa espacial 

estadounidense. Entre los muchos puntos recogidos en dicho documento, para el 

                                                            
3 STATISTA RESEARCH DEPARTMENT. «Global Governmental Spending on Space Programs of Leading 
Countries 2022», Statista. 6 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/745717/global-
governmental-spending-on-space-programs-leading-countries/ [consulta: 9/2/2023]. 
4 «UCS Satellite Database», Union of Concerned Scientists. Mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database [consulta: 3/2/2023]. 
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presente trabajo destaca la necesidad de proteger las infraestructuras críticas 

relacionadas con el espacio y reforzar su seguridad, defender los intereses de seguridad 

nacional en el espacio y contrarrestar las amenazas espaciales, al argumentar que 

países competidores están desarrollando sus capacidades contraespaciales para reducir 

la efectividad militar estadounidense y ganar guerras futuras, razón por la cual el país 

debe reforzar su capacidad para actuar contra estas amenazas.  

En este mismo sentido, la Estrategia de Defensa Nacional (2022) señala la importancia 

estratégica del espacio exterior, y la necesidad de reforzar las capacidades militares 

estadounidenses para disuadir y hacer frente a las amenazas en este dominio. Además, 

en la «Revisión de la defensa antimisiles» integrada en este documento, se considera 

que la defensa antimisiles (basada principalmente en la infraestructura espacial para su 

funcionamiento, al depender del sistema de navegación GPS) tiene cada vez mayor 

importancia, ya que contribuye a la disuasión frente a ataques enemigos. 

De esta forma, vemos que, aunque el gobierno estadounidense alega centrarse en el 

uso científico, comercial y civil del espacio (pacífico), la realidad demuestra que la 

percibida militarización de este por parte de otros Estados está conduciendo a los 

Estados Unidos a una mayor agresividad en este dominio. En esta línea, destaca la 

creación de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en el año 2019, cuyo objetivo es 

proteger las instalaciones espaciales del país, con especial énfasis en los satélites. 

Según una declaración del entonces presidente Donald Trump, la creación de estas 

fuerzas era totalmente necesaria al haberse convertido el espacio exterior en el «dominio 

más nuevo en el mundo para combatir la guerra», precisando por ende de una Fuerza 

Espacial capaz de disuadir la agresión y mantener la superioridad estadounidense5.  

Esta misma visión del espacio exterior como un nuevo dominio bélico puede encontrarse 

asimismo en la Doctrina de poder espacial para fuerzas espaciales, publicada por el 

Cuartel General de la Fuerza Espacial de Estados Unidos en 2020, en el que, pese a 

afirmarse que el país desea «un dominio espacial pacífico, seguro, estable y accesible», 

también se indica que debe estar preparado para enfrentarse a «agresores pensantes, 

competentes y letales que intenten frustrar las acciones de Estados Unidos»6. Estos 

                                                            
5 BBC NEWS MUNDO. «Fuerza Espacial: Qué es el nuevo servicio militar de EE. UU. que Donald Trump lanzó 
oficialmente», BBC. 21 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
50876950  [consulta: 6/1/2023]. 
6 UNITED STATES SPACE FORCE. «SpacePower. Doctrine for Space forces», Space Capston. Junio de 2020, 
p. 21. Disponible en: https://www.globalsecurity.org/space/library/policy/national/space-capstone-
publication_20200810.pdf [consulta: 22/2/2023].
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agresores, según señaló el general Jay Raymond (jefe de operaciones de la Fuerza 

Espacial estadounidense) en el año 2021, serían principalmente Rusia y China7, algo 

que también había declarado anteriormente el entonces vicepresidente Mike Pence, al 

afirmar que la posesión de láseres aéreos y misiles antisatélite por parte de estos países 

suponía una gran amenaza para los Estados Unidos que este debía contrarrestar8. 

La preocupación estadounidense por el desarrollo de armas antimisiles es algo que 

encontramos a lo largo de muchos de sus documentos estratégicos, siendo un ejemplo 

de ello la respuesta de Estados Unidos al secretario general sobre su Informe sobre la 

reducción de las amenazas espaciales mediante normas, reglas y principios de 

comportamientos responsables de 2021 (en adelante, Informe sobre la reducción de las 

amenazas espaciales). En este documento, la principal amenaza detectada es el 

desarrollo de armas antisatélite (ASAT), señalándose que algunos Estados están 

produciendo armas que pueden ser utilizadas para interrumpir temporalmente los 

servicios espaciales o destruir permanentemente satélites. 

Las armas ASAT son armas capaces de destruir o dañar satélites con fines militares, 

existiendo principalmente dos tipos: cinéticas y no cinéticas. Las ASAT cinéticas (KE-

ASAT) son aquellas que destruyen satélites colisionando físicamente con ellos o 

detonando en su proximidad, mientras que las ASAT no cinéticas son las que emplean 

mecanismos no físicos para inutilizar un satélite, como ciberataques, interferencia de 

frecuencias o cegamiento de satélites con láseres. El primer país en desarrollarlas fue 

Estados Unidos durante la Guerra Fría, ya que el lanzamiento del Sputnik I por parte de 

Rusia había avivado los temores estadounidenses de que el país desarrollara armas 

nucleares con alcance mundial. En respuesta, la Unión Soviética desarrolló su propio 

programa de armas antisatélite durante los años sesenta y setenta, ante lo que Estados 

Unidos reaccionó con un mayor desarrollo de sus sistemas espaciales en la década de 

los ochenta. Treinta años después, China se unió a esta carrera espacial, realizando su 

primera prueba pública de un arma ASAT KE-ASAT en el año 2007 mediante la 

                                                            
7 MOON CRONK, Terry. «U.S. access to space is a vital national interest», U.S. Department of Defense. 25 de 
febrero de 2021. Disponible en: https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/2516139/us-access-to-
space-is-a-vital-national-interest/ [consulta: 22/2/2023]. 
8 BBC NEWS MUNDO. «Fuerza Espacial: qué es el nuevo servicio militar de EE. UU. que Donald Trump lanzó 
oficialmente», BBC. 21 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
50876950 [consulta: 6/1/2023]. 
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destrucción de un antiguo satélite meteorológico9. En los últimos años, otros Estados 

como la India se han sumado a la creación de este tipo de armas.  

Aunque China y Rusia publicaron en el año 2014 una propuesta revisada para un 

«Tratado sobre la prevención del emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre y 

de la amenaza o el uso de la fuerza contra objetos situados en el espacio ultraterrestre», 

fue rechazada por Estados Unidos porque permitiría a China y Rusia seguir 

desarrollando ASAT lanzados desde tierra. Sin embargo, el 18 de abril de 2022, después 

de que Rusia hubiera realizado una prueba antisatélite de ascenso directo el 15 de 

noviembre de 2021, la Administración Biden declaró que Estados Unidos se 

comprometía a no realizar pruebas destructivas de misiles antisatélite de ascenso 

directo, buscando promover así una nueva norma internacional de comportamiento 

responsable en el espacio10.  

El motivo por el que Estados Unidos buscaría la finalización del desarrollo de este tipo 

de sistemas, así como de otros sistemas espaciales como armas de energía dirigida, 

sistemas de guerra electrónica, amenazas orbitales, amenazas ciberespaciales y 

amenazas de energía cinética terrestre, se debe a la gran dependencia estadounidense 

del espacio exterior, algo que se traduce en una especial vulnerabilidad ante los posibles 

ataques de sus competidores11. La mayor dependencia espacial de Estados Unidos 

posibilitaría que potencias con menos recursos militares pudieran obtener ventajas 

estratégicas sobre el país, razón por la cual el país está poniendo tanto énfasis en el 

desarrollo de tecnología y programas espaciales que le permitan defender sus intereses 

y seguridad nacionales.  

 

El programa espacial de la Federación Rusa 

Rusia, con 3.420 millones de dólares, es el quinto país que más dinero invierte en su 

programa espacial12, siendo asimismo el tercero con un mayor número de satélites 

                                                            
9 BLATT, Talia M. «Anti-Satellite Weapons and the Emerging Space Arms Race», Harvard International Review. 31 
de agosto de 2020. Disponible en: https://hir.harvard.edu/anti-satellite-weapons-and-the-emerging-space-arms-race/  
[consulta: 15/1/2023].  
10 «National security strategy», The White House. Octubre de 2022. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/wp-
content/uploads/2022/11/8-November-Combined-PDF-for-Upload.pdf [consulta: 22/2/2023]. 
11 McCLINTOCK, Bruce. «Russia's National Security Space Strategy: How to Avoid Repeating History», ISPI. 19 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://www.ispionline.it/en/publication/russias-national-security-space-strategy-
how-avoid-repeating-history-28335 [consulta: 15/1/2023]. 
12 STATISTA RESEARCH DEPARTMENT. «Global Governmental Spending on Space Programs of Leading 
Countries 2022», Statist. 6 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/745717/global-
governmental-spending-on-space-programs-leading-countries/ [consulta: 22/2/2023]. 
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operativos (172 unidades en el año 2022)13. En la actualidad, el sector espacial público 

del país se encuentra en crecimiento, tras haber invertido el Estado en aumentar su 

poder espacial desde el colapso de la Unión Soviética, en detrimento de la empresa 

espacial comercial del país.  

Al igual que Estados Unidos o China, Rusia es parte de cuatro de los cinco tratados 

internacionales anteriormente mencionados (no ha ratificado el Acuerdo de la Luna 

[1979], como tampoco China o Estados Unidos), y su propia legislación nacional 

establece una serie de prohibiciones en las actividades espaciales del país, como son el 

despliegue o la realización de pruebas de armas nucleares y otros tipos de armas de 

destrucción masiva en el espacio exterior, el uso de tecnología y otros objetos espaciales 

para influir en el medio ambiente con fines militares u otros fines hostiles, la utilización 

de la Luna y otros cuerpos celestes con fines militares o la amenaza deliberada de la 

seguridad de las actividades y los objetos espaciales14. Sin embargo, a través de los 

documentos estratégicos, declaraciones o acciones llevadas a cabo por Rusia en los 

últimos años, vemos que el país cada vez percibe en mayor medida el espacio como un 

dominio de confrontación militar.  

En la Doctrina Militar Rusa del año 2014, se identificaban como algunas amenazas 

importantes para el país la «implementación del concepto de ataque global» y la 

«intención de emplazar armas en el espacio», recogiéndose entre las principales tareas 

de los militares rusos el resistir los intentos de algunos Estados de alcanzar la 

superioridad militar mediante el despliegue de sistemas de defensa antimisiles, el 

emplazamiento de armas en el espacio o el desarrollo de sistemas estratégicos no 

nucleares de armas de alta precisión15. De igual modo, en la respuesta rusa al ya 

mencionado informe del secretario general de las Naciones Unidas sobre la reducción 

de las amenazas espaciales, se afirma que cada vez son mayores los riesgos de 

agresión y guerra en el espacio ultraterrestre, especialmente como consecuencia del 

desarrollo por parte de determinados Estados de armas antisatélite.  

                                                            
13 UCS Satellite Database. Union of Concerned Scientists. Mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database [consulta: 22/2/2023]. 
14 Ley de la Federación Rusa sobre la actividad espacial. Decreto nº. 5663-1 de la Cámara de los Soviets de Rusia, 
1993. Artículo 4.2.  
15 MCCLINTOCK, Bruce. «Russia's National Security Space Strategy: How to Avoid Repeating History», ISPI. 19 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://www.ispionline.it/en/publication/russias-national-security-space-strategy-
how-avoid-repeating-history-28335  [consulta: 16/1/2023]. 
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Así, vemos que, al igual que Estados Unidos, Rusia considera el desarrollo de este tipo 

de armas una gran amenaza para sus intereses, algo que no ha impedido al país 

desarrollar y probar sus propias armas ASAT. Un ejemplo de ello fue el lanzamiento, el 

15 de noviembre de 2021, de un misil antisatélite de ascenso directo para destruir uno 

de sus propios satélites, algo que fue fuertemente condenado por el gobierno 

estadounidense16. Sin embargo, no hay que olvidar que dichas pruebas antisatélite rusas 

no violan ningún tratado o acuerdo espacial existente, y que, Estados Unidos, tal y como 

China o Rusia, lleva años probando armas ASAT, ya que su compromiso de no utilizarlas 

es muy reciente17.  

Por otra parte, además de por el contenido de los documentos estratégicos o el desarrollo 

de armas en el ámbito espacial, la militarización rusa y su creciente agresividad en el 

espacio también es visible a través de la existencia de las Fuerzas Espaciales Rusas y 

de determinadas declaraciones y amenazas realizadas por el país. Comenzando por el 

primer punto, Rusia cuenta con unas Fuerzas Espaciales que actualmente se encuentran 

integradas dentro de sus Fuerzas Aeroespaciales (2015), y cuya misión es vigilar los 

objetos del espacio exterior, identificar posibles amenazas, prevenir ataques desde el 

espacio exterior, lanzar satélites y controlar las operaciones de estos18. Por otra parte, 

en relación con las declaraciones y acciones rusas, especialmente desde el comienzo 

de la guerra de Ucrania encontramos actuaciones que reflejan una mayor agresividad y 

confrontación, como fue la amenaza de interrumpir el funcionamiento de la nave espacial 

rusa que presta servicio a la Estación Espacial Internacional en caso de no retirar las 

sanciones impuestas al país. Así, en los primeros días de la guerra, Dimitri Rogozin, jefe 

de la agencia espacial rusa Roscosmos, hizo la siguiente declaración: «Si bloquean la 

cooperación con nosotros, ¿quién salvará a la Estación Espacial Internacional de una 

órbita incontrolada y de caer en Estados Unidos o Europa?»19.  

                                                            
16 OFFICE OF THE SPOKESPERSON. «Russia Conducts Destructive Anti-Satellite Missile Test» (comunicado de 
prensa), U.S. Department of State. 15 de noviembre de 2021. Disponible en: https://www.state.gov/russia-conducts-
destructive-anti-satellite-missile-test/ [consulta: 21/1/2023]. 
17 PANDA, Ankit & SILVERSTEIN, Benjamin. «The U.S. moratorium on anti-satellite missile tests is a welcome shift 
in space policy», Carnegie Endowment for International Peace. 20 de abril de 2022. Disponible en:  
https://carnegieendowment.org/2022/04/20/u.s.-moratorium-on-anti-satellite-missile-tests-is-welcome-shift-in-space-
policy-pub-86943 [consulta: 22/2/2023]. 
18 AEROSPACE SECURITY PROJECT. «Space Threat 2018: Russia Assessment», Aerospace. 12 de abril de 2018. 
Disponible en: https://aerospace.csis.org/space-threat-2018-russia/ [consulta: 22/2/2023]. 
19 HUET, Natalie. «Russia to halt cooperation on the ISS unless the west lifts sanctions», Euronews. 4 de abril de 
2022. Disponible en: https://www.euronews.com/next/2022/04/02/russia-says-it-will-end-cooperation-on-iss-and-
other-space-projects-if-sanctions-are-not-l [consulta: 25/1/2022]. 
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Otro ejemplo fue la declaración realizada por el presidente Vladímir Putin en el año 2019, 

cuando explicó que la expansión espacial estadounidense es una amenaza para los 

intereses rusos, ya que «el liderazgo político-militar estadounidense considera 

abiertamente el espacio como un escenario militar y planea llevar a cabo operaciones en 

él»20. Declaraciones así nos muestran cómo, si bien existe una amenaza creciente 

procedente del desarrollo de armas espaciales por parte de Rusia, las acciones de 

Estados Unidos están fomentando una escalada del conflicto. En cualquier caso, lo cierto 

es que, mientras que Rusia afirma que percibe el espacio como un entorno pacífico y 

busca prevenir el uso de armas en el espacio exterior, sus programas contraespaciales 

y armamentísticos sugieren lo contrario. 

 

El programa espacial de China 

China lanzó su primer satélite al espacio en 1970 y, tan solo 33 años después, se 

convirtió en el tercer país en enviar un astronauta al espacio. Actualmente, es una 

potencia espacial con un excelente historial de vuelos espaciales tripulados con éxito, 

orbitadores lunares, y un programa para enviar taikonautas a la Luna. Además, ha creado 

su propio sistema global de navegación por satélite (BeiDou), y está construyendo la 

estación espacial china Tiangong. El objetivo del país es convertirse en una gran 

potencia espacial mundial para 2030, y en el líder mundial en tecnología y equipamiento 

espacial para 2045, y, ciertamente, no está lejos de ello21. Actualmente, el gobierno chino 

es el segundo que más invierte en el programa espacial (11.940 millones de dólares en 

2022)22, y el segundo país con un mayor número de satélites operativos (541 

unidades)23. En este desarrollo espacial, ha sido fundamental la cooperación con Rusia, 

la cual, a pesar de contar con numerosos obstáculos y limitaciones, ha permitido a ambos 

                                                            
20 BBC NEWS MUNDO. «Fuerza Espacial: qué es el nuevo servicio militar de EE. UU. que Donald Trump lanzó 
oficialmente», BBC. 21 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-
50876950 [consulta: 22/2/2022]. 
21 BOWE, Alexander. «China's Pursuit of Space Power Status and Implications for the United States», U.S.- China 
Economic and Security Review Commission. 11 de abril de 2019. Disponible en:  
https://www.uscc.gov/research/chinas-pursuit-space-power-status-and-implications-united-states [consulta: 
22/1/2023].  
22 STATISTA RESEARCH DEPARTMENT. «Global Governmental Spending on Space Programs of Leading 
Countries 2022», Statista. 6 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.statista.com/statistics/745717/global-
governmental-spending-on-space-programs-leading-countries/ [consulta: 22/1/2023]. 
23 «UCS Satellite Database», Union of Concerned Scientists. Mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.ucsusa.org/resources/satellite-database [consulta: 22/1/2023]. 
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países reducir los costes de esfuerzos lucrativos, como la exploración lunar, y 

equilibrarse frente a Estados Unidos. 

En su libro blanco titulado El programa espacial de China: una perspectiva para 2021

(2016), reeditado y vuelto a publicar este año 2022, el gobierno chino afirma que su 

programa espacial se rige por los principios de desarrollo impulsado por la innovación, 

coordinación, eficiencia, cooperación y fines pacíficos, señalando que «China siempre 

ha defendido el uso del espacio ultraterrestre con fines pacíficos y se opone a cualquier 

intento de convertir el espacio ultraterrestre en un arma o campo de batalla o de lanzar 

una carrera armamentística en el espacio ultraterrestre»24. Sin embargo, explica que se 

está produciendo una creciente militarización del espacio exterior, como refleja en el libro 

blanco titulado La defensa nacional de China en la nueva era (2019), al defender que, 

mientras que su utilización del espacio exterior es pacífico, las acciones estadounidenses 

están provocando un incremento de la tensión en el espacio exterior y socavando la 

estabilidad estratégica global. Aunque también mencionará el caso de la OTAN, Rusia y 

la Unión Europea, los términos empleados no serán tan negativos como los empleados 

con Estados Unidos.  

En relación con este último aspecto, especialmente destacable resulta la respuesta del 

Gobierno chino al informe del secretario general sobre la reducción de las amenazas 

espaciales, en el que China defiende que la creciente militarización espacial se está 

produciendo principalmente porque «cierto país se aferra a la mentalidad de la Guerra 

Fría, persigue la superioridad militar y estratégica unilateral en el espacio, y aumenta sus 

intentos, planes y acciones para buscar el dominio en el espacio»25. Según las 

afirmaciones chinas en este documento, las declaraciones estadounidenses de que el 

espacio exterior es un nuevo dominio de guerra, o acciones como el establecimiento de 

una Fuerza Espacial y un Mando Espacial independientes y la construcción de un 

sistema de combate en dicho ámbito estarían fomentando una carrera armamentística e 

incrementando drásticamente la inseguridad en el espacio ultraterrestre.  

Así, vemos que, al igual que Estados Unidos alega que las acciones rusas y chinas están 

incrementando la inseguridad espacial y fomentando una creciente confrontación, China 

                                                            
24 THE STATE COUNCIL INFORMATION OFFICE OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. «China's Space 
Program: A 2021 Perspective», CNSA. Enero de 2022. Disponible en: 
http://www.cnsa.gov.cn/english/n6465645/n6465648/c6813088/content.html [consulta: 1/1/2023].  
25 OFICINA DE ASUNTOS DE DESARME. Document of the People’s Republic of China pursuant to UNGA 
Resolution 75/36 (2020). Disponible en: https://front.un-arm.org/wp-content/uploads/2021/05/Chinas-Position-on-
Outer-Space-SecurityEnglish.pdf [consulta: 22/2/2023]. 
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utiliza una retórica muy similar contra el país occidental, especificando que una de las 

principales amenazas sería el desarrollo de armas antisatélite, armas de ataque de 

precisión de largo alcance y sistemas de defensa antimisiles por parte de Estados 

Unidos. No obstante, lo cierto es que China también ha estado realizando este tipo de 

pruebas y cuenta, en cierta medida, con fuerzas espaciales.  

Con relación al primer punto, China ha efectuado múltiples pruebas de estas 

capacidades desde 2005, y, en 2018, tenía al menos uno y probablemente tres 

programas para desarrollar capacidades antisatélite de ascenso directo26. Por otra parte, 

en relación con las fuerzas espaciales, el Ejército Popular de Liberación creó en el año 

2015 la Fuerza de Apoyo Estratégico, el cual centraliza la mayor parte de las 

capacidades de guerra espacial, cibernética, electrónica y psicológica del Ejército (y tiene 

plena autoridad sobre gran parte de las actividades espaciales contraespaciales del 

país), con el objetivo de ampliar la proyección de poder más allá de la defensa terrestre 

y proteger los intereses chinos en las «fronteras estratégicas» del espacio, el 

ciberespacio y los mares lejanos27.  

De esta forma, vemos que, pese a defender China constantemente que su enfoque hacia 

el espacio es exclusivamente pacífico, la realidad es que vemos una creciente 

militarización y agresividad del país en el espacio exterior. Aunque, tal y como hacían 

Rusia o Estados Unidos, China argumentará que estas actuaciones son necesarias para 

defenderse ante la creciente amenaza estadounidense, en Occidente existe el temor de 

que este desarrollo no sea únicamente con fines disuasorios y defensivos, sino en 

preparación para un futuro conflicto.  

 

Conclusión 

A lo largo de este análisis hemos podido comprobar que una creciente militarización de 

los programas espaciales de Estados Unidos, Rusia y China está teniendo lugar, dichos 

países perciben cada vez más el espacio como un nuevo dominio bélico, a pesar de ser 

partes en tratados que abogan por su uso pacífico, y de incluir en su propia legislación 

                                                            
26 Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment». Secure World Foundation. Abril de 2018. 
Disponible en: https://swfound.org/media/206118/swf_global_counterspace_april2018.pdf [consulta: 10/1/2023]. 
27 COSTELLO, John & McREYNOLDS, Joe. China’s Strategic Support Force: A Force for a New Era. China Strategic 
Perspectives, n.º 13. Center for the Study of Chinese Military Affairs, Institute for National Strategic Studies.  
Octubre de 2018. Disponible en: https://inss.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratperspective/china/china-
perspectives_13.pdf [consulta: 22/2/2023]. 
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tales principios. Así, estas potencias están creando y financiando sus propias fuerzas 

espaciales, al igual que desarrollando y probando armamento espacial, entre los que 

destaca el desarrollo de armas antisatélite como medida disuasoria o para prepararse 

para una futura guerra. Sin embargo, lo que está ocurriendo en el espacio exterior no es 

más que un reflejo de lo que también está sucediendo en el panorama internacional 

sobre la superficie terrestre: el «estado de temor» en grandes potencias como Estados 

Unidos, Rusia y China está conduciendo a un dilema de seguridad. En este dilema, la 

incertidumbre y temor que provoca el no conocer las intenciones del resto de los Estados 

conduce a la aplicación de medidas para aumentar su propia seguridad, lo cual a su vez 

incrementa la inseguridad del resto de los países. De esta forma, comienza un círculo 

vicioso de acumulación de poder y seguridad que, en el peor de los casos, puede 

terminar en guerra.  

Esta inestabilidad es aún mayor en un sistema de distribución de poder de 

«multipolaridad desequilibrada», sistema en el que actualmente nos encontramos. Al ser 

el sistema más inestable y peligroso de todos, los Estados deberían cuidar en mayor 

medida que sus acciones y declaraciones no puedan conducir a una escalada del 

conflicto, evitando, por tanto, declaraciones como que el espacio exterior se ha 

convertido en un «nuevo dominio bélico» y acciones que reflejen una mayor agresividad. 

En su lugar, se debería fomentar una mayor cooperación, los Estados pueden utilizar los 

mecanismos que ofrece Naciones Unidas para abordar el espacio ultraterrestre de la 

forma más pacífica, unida y cooperativa posible. No obstante, en caso de continuar por 

este camino de creciente agresividad y militarización, el resultado podría ser la guerra, 

algo que, dado el gran desarrollo de las armas y la tecnología espaciales, podría 

desembocar en un elevado grado de sufrimiento y destrucción. Dependerá de nuestros 

gobiernos y de cada uno de nosotros qué camino tomaremos. 

 

 Lidia Sanderson Moreno*
Graduada en Relaciones Internacionales (URJC) 

Estudiante del Máster en Geopolítica y Estudios Estratégicos (UC3M) 
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Resumen: 

Entender la cooperación entre Rusia y la República Popular China es vital si se quiere 
analizar el actual devenir geopolítico del mundo. Lo que en un principio parecía una 
relación de conveniencia, formada con el fin de hacer una oposición conjunta al dominio 
norteamericano, ha cristalizado en un pacto estratégico que deja abierta la puerta a una 
alianza militar. En su desarrollo, los líderes de sendos países tratan de configurar una 
nueva dimensión normativa, en la cual los Estados autoritarios tengan un mayor rol 
legislador en el orden internacional. No obstante, desde la invasión rusa de Ucrania, su 
entente atraviesa cambios importantes, que podrían ser beneficiosos para una parte y 
peligrosos a medio plazo para la otra. 

 

Palabras clave:  

Rusia, China, Ucrania, Putin, Xi Jinping, EE. UU., geopolítica, cooperación, Extremo 
Oriente, sanciones, comercio internacional. 
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Putin-Xi Summit. Brief analysis of the China-Russia entente and 
of Xi Jinping’s proposed peace deal. 

Abstract: 

Understanding cooperation between Russia and the People's Republic of China is vital 
for analyzing current geopolitical trends. What at first seemed to be a relationship of 
convenience, shaped by their necessity to constitute a joint block to oppose US 
domination, has developed into a strategic pact that leaves the door open for a military 
alliance. In their partnership, the leaders of both states try to configure a new dimension, 
in which authoritarian states can have a greater role as rule-makers. However, since the 
Russian invasion of Ukraine, their entente is undergoing important changes, which could 
be beneficial for one and dangerous in the medium term for the other.  

Keywords:

Russia, China, Ukraine, Putin, Xi Jinping, USA, geopolitics, cooperation, Far East, 
sanctions, foreign trade. 
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Introducción: Xi Jinping en el Kremlin 

 

Figura 1. Xi Jinping y Vladímir Putin brindando el pasado 21 de marzo 
Fuente: AFP. 

21 de marzo de 2023. En el Salón de San Jorge del Kremlin, Vladímir Putin recibe a 

quien, a día de hoy, parece ser su único amigo influyente en el mundo. Con más de 

cuarenta encuentros personales entre ambos desde 2012, esta es la novena visita a 

Rusia del líder chino. En un ambiente distendido, los jefes de Estado firman diversos 

acuerdos en materia comercial y de seguridad, avanzando así en su hoja de ruta 

cooperativa. En su último encuentro, hace apenas un año, ambos afirmaron que su 

amistad no conocía límites1. 

Las relaciones bilaterales entre China y Rusia han alcanzado un nivel de complicidad del 

que resulta difícil encontrar precedentes. Lo que apenas hace poco más de un lustro 

parecía ser una conexión superficial de conveniencia ha derivado en una alianza 

estratégica que genera preocupación en Occidente. Desde que fue suscrita, en 1996, los 

dos países han extendido sus esferas de colaboración a todos los niveles, destacando 

aquellos relativos a la seguridad y a la autosuficiencia energética. No cabe duda de que 

                                                            
1 WEI, Lingling. «China Declared Its Russia Friendship Had “No Limits.” It’s Having Second Thoughts», 
The Wall Street Journal. 15 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/china-russia-
xi-putin-ukraine-war-11646279098 
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su desenvolvimiento y expansión se deben, en buena medida, a la extraordinaria sintonía 

personal entre Xi Jinping y Vladímir Putin.  

Sin embargo, es también incuestionable que la relación atraviesa una fase de cambio. 

Desde que Rusia lanzó su invasión sobre Ucrania a finales de febrero de 2022, su 

economía se ha vuelto cada vez más dependiente de los intercambios con China. Tras 

la batería de sanciones impuestas al país, el yuan ha reemplazado a las monedas 

occidentales como principal divisa de cambio.  

Con todo, y pese al rédito económico que la República Popular China (RPC) pudiera 

obtener del boicot internacional, la aventura de Putin ha colocado a Xi en una posición 

complicada. Los líderes chinos siempre se han mostrado como firmes defensores de la 

soberanía e integridad de los Estados en el terreno internacional2, pero Pekín hoy 

atraviesa dificultades. Con un Occidente y una vecindad cada vez más hostiles hacia sus 

intereses estratégicos, su economía se encuentra estancada desde antes incluso del 

estallido de la pandemia de COVID-19.  

Por el momento, el aislamiento de Rusia le está permitiendo abastecerse de crudo y gas 

a precio de saldo, habiendo incrementado de manera notable sus importaciones de 

energía de dicho país. Así las cosas, Xi no puede excusar el comportamiento de la 

Federación Rusa, pero tampoco condenarlo de manera clara. Entre tanto, el conflicto se 

ha enquistado, ha terminado por convertir a la RPC en un actor beneficiado y ha 

trastocado el orden tradicional de su relación con Moscú. 

 

Del viejo bloque antioccidental al nuevo orden multipolar  

El devenir histórico ha llevado a la RPC y a Rusia a convertirse en aliados. Con dos 

líderes fuertes, personalistas y afines, sus gobiernos han dirigido sus esfuerzos a la 

creación de un contrapeso al dominio otanista surgido a la conclusión de la Guerra Fría. 

Vladímir Putin (Leningrado/San Petersburgo, 1952) y Xi Jinping (Pekín, 1953) son 

producto de una sinergia similar. Con la misma edad y henchidos de un 

antioccidentalismo irredente, ambos reivindican para sus naciones un puesto como 

potencias de primer orden tras sendos períodos de humillación. Ambas se sienten 

                                                            
2 En parte para blindar su contencioso con Taiwán y sus tensiones internas de la injerencia extranjera.  
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amenazadas por el dominio occidental. Desde hace décadas, Rusia denuncia que la 

expansión de la OTAN hacia el este y la presencia de bases militares estadounidenses 

a lo largo de casi todas sus fronteras (desde el Báltico hasta Japón) constituyen una 

amenaza directa a su seguridad. China se siente intranquila por esa misma presencia a 

lo largo del arco insular que, desde Japón y la península coreana hasta Filipinas, 

flanquea todo su litoral costero. 

En vísperas de la invasión de Ucrania, Moscú y Pekín se encontraban en ciernes de 

catapultar su alianza a un nivel no visto desde la entente sino-soviética de principios de 

los cincuenta. El 4 de febrero de 2022 firmaron un acuerdo que incluía la creación de 

setenta y nueve proyectos conjuntos por un valor de 165.000 millones de dólares. 

Asimismo, se acordaba el incremento de las exportaciones de energía e hidrocarburos, 

garantizando a las empresas chinas una amplia cuota del mercado ruso en varios 

sectores (incluyendo el financiero, el agrícola, el tecnológico y el aeroespacial)3. Además, 

para desvincularse del dólar, se acordó una distribución de la forma de pago, mediante 

la cual las exportaciones gasísticas se abonarían una mitad en yuanes y la otra en rublos.  

Convencido de que la dependencia energética de Occidente y la superioridad de su 

ejército le conducirían a una rápida victoria, Putin lanzó a sus tropas en dirección a Kiev 

apenas tres semanas después de su encuentro con Xi. Hoy, después de catorce meses, 

queda claro que sus predicciones estaban erradas y la victoria de sus tropas se antoja 

difícil.  

China no tenía ningún interés en este conflicto. En los últimos años Pekín se ha 

esmerado en lograr una mayor implicación rusa en su agenda geoestratégica, 

avanzando en un marco de seguridad conjunta que pueda generar un escenario real 

para defender sus intereses mutuos. La invasión de Ucrania crea preocupación porque 

el enquistamiento de los combates puede detener o ralentizar este proceso, habiendo 

colocado a ambos países en una tesitura compleja por múltiples cuestiones. 

En 2013, Rusia fue el primer país que Xi visitó como jefe de Estado. La elección no era 

casual. En calidad de vecinos y confrontando a los mismos rivales estratégicos, la 

posibilidad de avanzar en su «alianza» llevándola a ámbitos de cooperación en seguridad 

                                                            
3 BRICS INFORMATION PORTAL. «China-Russian Cooperation Worth $160 Bln, to Fortify Bilateral 
Ties». 19 de septiembre de 2022. Disponible en: http://infobrics.org/post/36617/ 
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parecía interesante y beneficiosa para ambos. Por si fuera poco, Rusia tenía un know-

how militar que llevaba décadas sirviendo de brújula para las empresas armamentísticas 

y las Fuerzas Armadas chinas.  

Por ello, Moscú también ha sido el primer destino de su nuevo ministro de Defensa, Li 

Shangfu4, quien hace un par de días se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Shoigú, 

para cerrar acuerdos de cooperación armada. Durante el encuentro, Li expresó su interés 

por continuar e incrementar el número de maniobras y patrullas conjuntas a pesar de la 

contienda5. Shoigú sostuvo que «la cooperación entre ambos países es un factor clave 

para mantener la paz y estabilidad globales»6. 

A lo largo de la última década, la celebración de reuniones bilaterales entre los líderes y 

las maniobras conjuntas de sus ejércitos se han tornado una constante. China es un 

invitado habitual en los ejercicios Vostok y, hace apenas unas semanas, su armada 

participó en un ejercicio conjunto con fuerzas navales de Rusia e Irán en el golfo de 

Omán7. Las maniobras, aunque discretas (apenas participaron una docena de naves), 

fueron toda una declaración de intenciones: fueron llevadas a cabo en una vía de 

navegación vital y no muy lejos de las instalaciones norteamericanas del golfo Pérsico. 

Pese a todo, el presidente ruso afirmó no estar en visos de establecer una alianza militar 

con Pekín, aunque es evidente que sí hay un deseo mutuo de estrechar los lazos en 

materia de defensa y de intercambio de inteligencia8. En un principio, este era mayor por 

parte china, pero, con el actual marco de tensiones y bloqueo, la situación está 

cambiando. Justo después de la última cumbre de la OCS9 en Samarcanda, el jefe del 

Consejo de Seguridad Nacional ruso, Nikolái Pátrushev, se entrevistó en Pekín con Yang 

                                                            
4 Veterano general del Ejército, Li está sancionado por EE. UU. por comprar armamento ruso. 
5 IP, Cyril. «China says it’s open to more military cooperation with Russia», South China Morning Post. 
30 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.scmp.com/news/china/military/article/3215459/china-
say-its-open-more-military-cooperation-russia 
6 TASS. «Russia-China cooperation helps stabilize world situation — Shoigu». 18 de abril de 2023. 
Disponible en: https://tass.com/defense/1605821 
7 AP NEWS. «China, Russia, Iran hold joint naval drills in Gulf of Oman». 15 de marzo de 2023. 
Disponible en: https://apnews.com/article/china-russia-iran-naval-drills-oman-gulf-
9f515b3246e4cbe0d98a35e8399dc177 
8 MARROW, Alexander. «Russia, China are not creating military alliance, Putin says». Reuters, 26 de 
marzo de 2023. Disponible en: https://www.reuters.com/world/putin-russia-china-not-creating-military-
alliance-agencies-2023-03-26/ 
9 La Organización de Cooperación de Shanghái es una organización intergubernamental de cooperación 
y desarrollo apadrinada por Pekín y Moscú que incluye a las naciones de Asia Central, India y Pakistán. 
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Jiechi, exdirector de la Oficina Central de Asuntos Exteriores china, a quien expresó el 

deseo del Kremlin de avanzar en un planteamiento de cooperación militar10.  

 

Xi el Pacificador: Ucrania como nuevo hilo conductor de la relación 

El 24 de febrero, el mismo día en que se cumplía un año del arranque de la invasión, 

Pekín publicaba una lista de doce puntos concerniente a su posición sobre el conflicto y 

su posible resolución11.  

Cada uno de ellos, seguido de un breve apéndice explicativo de tres-cuatro líneas, 

presenta a la RPC como parte neutral y comprometida con la consecución de la paz, si 

bien numerosos críticos ven en su lenguaje y en el orden de los factores una forma velada 

de respaldo a Rusia. Y es que, a pesar de que Pekín ha tratado de adoptar una postura 

«oficial» equidistante, en la que se advierte una sensación de desacuerdo con (y de 

desagrado por) la decisión tomada por Putin, al mismo tiempo, no ha dudado a la hora 

de culpar a Occidente de mantener una política hostil hacia Rusia. En esta línea, los 

diplomáticos y portavoces del Gobierno popular han venido afirmando en varias 

ocasiones que la continua expansión hacia el este de la Alianza Atlántica (OTAN) 

constituía un motivo de preocupación legítimo para Moscú12. 

Por su parte, las potencias occidentales tildaron la propuesta de insuficiente, afirmando 

que, pese a la retórica empleada, no ofrece soluciones a las disputas entre Kiev y Moscú 

ni garantías para la integridad territorial de Ucrania. El presidente norteamericano, Joe 

Biden, afirmó que la lista «no contenía puntos de interés para nadie salvo Rusia»13.  

Con todo, Xi es el único líder fuerte a quien Putin parece escuchar. Por ello, existen 

esperanzas de que el presidente chino pudiera apaciguar los impulsos más radicales de 

su homólogo y de su círculo de confianza. Al fin y al cabo, es el único en posición de 

                                                            
10 TASS. «Russia, China to continue military cooperation, focusing on joint exercises». 19 de septiembre 
de 2023. Disponible en: https://tass.com/politics/1509633 
11 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China’s Position on 
the Political Settlement of the Ukraine Crisis». 24 de febrero de 2023. Disponible en:  
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202302/t20230224_11030713.html 
12 AL JAZEERA. «China’s Xi reaffirms support for Russia’s security concerns». 15 de junio de 2022. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/6/15/putin-xi-agree-to-ramp-up-economic-
cooperation-amid-sanctions-k 
13 MUIR, David. «Biden opens up with David Muir on Russia, Ohio, 2024». ABC News, 25 de febrero de 
2023. Disponible en: https://abcnews.go.com/Nightline/video/biden-opens-david-muir-russia-ohio-2024-
97462053 
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hacerlo, ya que el Kremlin ha mostrado una nula disposición a aceptar a ningún 

organismo internacional como interlocutor. La cuestión es que, en su calidad de socios 

preferentes, los gobiernos de ambos Estados se cuidan mucho de no contrariarse 

mutuamente. Por ello, si bien las autoridades chinas reconocen la integridad territorial de 

Ucrania14, también culpan a Occidente de encarnizar el conflicto mediante el envío 

continuo de armamento y de combatientes voluntarios al país15.  

Frente a tal postura, la RPC opta por presentarse como una potencia conciliadora, 

habiendo mediado recientemente con éxito entre Arabia Saudí e Irán16. Esto ha sido 

tildado de hipócrita y criticado con vehemencia desde EE. UU., donde algunos cargos 

del aparato de inteligencia acusaron a Pekín de estar sopesando el envío de armamento 

y suministros bélicos a Rusia17,18. Sin embargo, a mediados de abril19 no había 

documentos oficiales publicados al respecto. Asegurar un trato semejante hubiera sido 

un triunfo notable para el Kremlin, que ya consiguió un apoyo logístico limitado de aliados 

como Corea del Norte, Irán o Siria20. 

Moscú ha reaccionado con ambigüedad. El presidente ruso es el único que ha elogiado 

el plan21,22, si bien está claro que sus tropas no están haciendo esfuerzos por respetar 

ninguno de los apéndices listados. Putin afirmó que la hoja trazada por China podría 

servir de fundamento para construir una paz duradera «una vez que Occidente y Kiev 

                                                            
14 De hecho, la RPC no ha reconocido oficialmente la anexión de Crimea. 
15 DAVIDSON, Helen. «China foreign minister warns against “fuelling the fire” over Ukraine conflict», The
Guardian. 21 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2023/feb/21/china-
foreign-minister-warns-against-fuelling-the-fire-over-ukraine-conflict 
16 HALTIWANGER, John. «Saudi Arabia making peace with Iran in a deal brokered by China is a “middle 
finger to Biden”», Insider. 10 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.businessinsider.com/saudi-
arabia-middle-finger-to-biden-iran-peace-deal-brokered-by-china-2023-3?r=US&IR=T 
17 MAULDIN, William, SALAMA, Vivian y YOUSSEF, Nancy A. «U.S. Considers Release of Intelligence 
on China’s Potential Arms Transfer to Russia», The Wall Street Journal. 23 de febrero de 2023. 
Disponible en: https://www.wsj.com/articles/u-s-considers-release-of-intelligence-on-chinas-potential-
arms-transfer-to-russia-8e353933 
18 AARUP, Sarah Anne y BANCO, Erin. «“Hunting rifles” — really? China ships assault weapons and 
body armor to Russia», Politico. 16 de marzo de 2023. Disponible en:  
https://www.politico.com/news/2023/03/16/chinese-rifles-body-armor-russia-ukraine-00087398 
19 Momento en el que se redactó este texto. 
20 CHA, Victor. «North Korea Sends Ammunitions to Russia». CSIS, 7 de noviembre de 2022. Disponible 
en: https://www.csis.org/analysis/north-korea-sends-ammunitions-russia 
21 GREGORY, James. «Putin: China plan could end war, but Ukraine and West not ready for peace». 
BBC News, 22 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-asia-65030929 
22 Previo a la visita, se anunció que Xi mantendría desde Moscú una videoconferencia con el presidente 
ucraniano, pero esta no llegó a producirse. 
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estuvieran listos para aceptarla»23. Sus asesores no comparten su optimismo. El 

portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, manifestó que «en la actualidad no se cumplen las 

condiciones necesarias para poder poner en marcha el plan»24. 

Y es que los condicionantes que lo rodean están plagados de contradicciones. Mientras 

que Xi afirma reconocer la integridad territorial de Ucrania y Zelenski exige el fin de la 

ocupación rusa, Moscú condiciona todo tipo de negociación al previo reconocimiento de 

que será necesario hacer cambios en el mapa. Hay, por tanto, pocos motivos para el 

optimismo. 

 

¿Acabará Rusia convertida en un protectorado económico de China?  

El actual panorama de bloqueo internacional ha hecho a Rusia cada vez más 

dependiente de China para dar salida a sus exportaciones. A lo largo del pasado 2022 

el comercio entre ambos países creció un 29,3 por ciento, superando los 

190.300 millones de dólares25,26. 

Las exportaciones rusas aumentaron un 43,4 por ciento, con la mitad del valor total 

correspondiente a la venta de crudo27,28. La RPC superó así a la UE como principal 

comprador de energía rusa, constatando a su a vez a Moscú como su mayor proveedor 

energético29.  

Sin embargo, las exportaciones rusas siguen siendo vulnerables pese al salvavidas 

chino. Y es que, si bien el volumen económico de la venta de crudo creció en un 44 por 

ciento, el aumento de los barriles reales exportados fue apenas del 10 por ciento. Ello se 

corresponde, evidentemente, con el incremento de los precios del combustible a nivel 

                                                            
23 ISACHENKOV, Vladimir. «Putin hosts Xi in the Kremlin with imperial palace pageantry». AP News, 21 
de marzo de 2023. Disponible en: https://apnews.com/article/xi-putin-russia-china-summit-
06b296bc6b1c0c73634ed6329d9d2015 
24 HALTIWANGER, John. «Russia shoots down China’s peace plan for the Ukraine war as Beijing 
becomes more entangled in the conflict a year into the fighting», Insider. 27 de febrero de 2023. 
Disponible en: https://www.businessinsider.com/russia-shoots-down-china-peace-plan-for-ukraine-war-
2023-2 
25 JI, Siqi. «What is the trade, investment relationship between China and Russia?», South China Morning 
Post. 22 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.scmp.com/economy/global-
economy/article/3214285/what-trade-investment-relationship-between-china-and-russia 
26 Respecto a los 147.200 de 2021. 
27 JI, Siqi. Op. cit. 
28 TRADING ECONOMICS. «Russia Exports to China». Disponible en: 
https://tradingeconomics.com/russia/exports/china 
29 Superando a Arabia Saudí como principal suministrador de crudo.  
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global a lo largo del año pasado. Un reajuste del mercado en el futuro, por tanto, podría 

traer graves complicaciones para Moscú. Además, el aumento de la cooperación con la 

RPC no disimula que, a pesar de todo, las exportaciones rusas al resto del mundo se 

han reducido de manera severa. Destaca el hundimiento de las gasísticas, que, a lo largo 

del primer cuarto de 2023, cayeron un 45 por ciento30.  

El aumento de la compra de mercancías chinas por parte de Rusia fue más discreto (12,8 

por ciento)31, pero queda patente su dependencia del país asiático para la adquisición 

de materiales tecnológicos. Con la suma de las democracias orientales al bloqueo 

surgido a tenor de la invasión, Pekín se ha apresurado a rellenar el hueco dejado por las 

principales corporaciones hi-tech en su vecino del norte. Los chips y productos 

informáticos coparon las exportaciones a Rusia junto a los productos químicos, los 

teléfonos móviles, la maquinaria industrial y los vehículos a motor. Todos ellos son 

sectores en los que la RPC ha pasado a ser el principal exportador a la Federación Rusa. 

Con estos datos sobre la mesa, el director de la CIA, William Burns, advirtió a mediados 

de abril que Rusia podría estar en visos de convertirse en una «colonia económica» de 

China32. Pero ¿existe realmente tal posibilidad? 

 

Figura 2. Principales destinos de las exportaciones rusas en 2022 (izda.) y gráfico de la evolución del 
comercio sino-ruso en ese mismo año (dcha.) 

Fuentes: BBC/REUTERS. 
                                                            
30 ROSEN, Phil. «Russia’s economy continues to reel as energy revenue and the ruble weaken», Markets
Insider. 11 de abril de 2023. Disponible en: 
https://markets.businessinsider.com/news/commodities/russia-economy-export-energy-revenue-ruble-
war-ukraine-recession-2023-4?utm_medium=ingest&utm_source=markets 
31 JI, Siqi. Op. cit. 
32 MACIAS, Amanda y TURAK, Natasha. «Zelenskyy slams “beasts” in gruesome beheading video; 
Kremlin calls footage “terrible”». CNBC, 13 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.cnbc.com/2023/04/12/russia-ukraine-live-updates.html 
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La afirmación podría sonar precipitada. Al fin y al cabo, a comienzos de 2022, las 

inversiones chinas en Rusia (con un valor de 12.000 millones) apenas rozaban el 10 por 

ciento de las que la UE tenía antes del estallido del conflicto; y Moscú también ha 

incrementado sus intercambios comerciales con Estados «neutrales», como la India, 

Sudáfrica, Vietnam o Indonesia. No obstante, si entre 2016 y el cierre de 2021 las 

inversiones directas chinas en el país habían experimentado un incremento del 27,4 por 

ciento, durante los meses que siguieron a la invasión estas se dispararon un 75 por 

ciento. Para finales del año pasado, un informe del Banco de Desarrollo Euroasiático 

afirmaba que los inversores chinos veían a Rusia como el mercado más atractivo para 

hacer negocios33.  

Asimismo, previo a la invasión, el renminbi (o yuan chino)34 tenía una presencia marginal 

en los intercambios monetarios rusos. Sin embargo, la compra de moneda china por 

parte de corporaciones y ciudadanos de la Federación parece estar desbocada a lo largo 

del presente 202335. En febrero estas operaciones alcanzaron un valor de 11.600 

millones de rublos (142,1 millones de dólares) y las transacciones rublo-yuan (39 por 

ciento del total) superaron por primera vez a las rublo-dólar (34 por ciento). Para el mes 

siguiente la cifra se cuadruplicó, llegando a los 41.900 millones (182,5 millones de 

dólares)36,37. Con ambos países tratando de desligarse del dólar norteamericano, pero 

con el valor del rublo hundido38, la evolución del panorama económico a medio plazo 

parece que sólo podría moverse en una dirección. 

 

                                                            
33 Algo presentado con orgullo por el vice primer ministro ruso, Andrey Belousov (Cfr. JI, Siqi. Op. cit.). 
34 ‘Ren min bi’ (人民币) o ‘moneda del pueblo’ es el nombre oficial de la moneda de la RPC. Se la suele 
conocer coloquialmente como yuan (元), que significa ‘moneda’. Este último término es también 
empleado por los taiwaneses para referirse a la suya, que es el nuevo dólar de Taiwán. 
35 BLOOMBERG. «China’s Yuan is now the most traded currency in Russia as sanctions knock the US 
dollar out of the top spot». 3 de abril de 2023. Disponible en: https://fortune.com/2023/04/03/china-yuan-
most-traded-currency-russia/ 
36 DE MOTT, Filip. «Russia’s economy is becoming more dependent on China as yuan purchases more 
than triple», Markets Insider. 11 de abril de 2023. Disponible en: 
https://markets.businessinsider.com/news/currencies/russian-economy-dependent-china-yuan-dollar-
currency-putin-xi-sanctions-2023-4 
37 BLOOMBERG. «China’s Yuan Replaces Dollar as Most Traded Currency in Russia». 3 de abril de  
2023. Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-03/china-s-yuan-replaces-dollar-
as-most-traded-currency-in-russia?leadSource=uverify%20wall 
38 A mediados de abril de 2023, 1 rublo cotizaba a 0,011 euros (Cfr. TRADING ECONOMICS. «Russian 
Ruble». Disponible en: https://tradingeconomics.com/russia/currency). 
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«Amiadversarios» íntimos: una relación no siempre fluida 

Si estas naciones se presentan ahora como aliadas sin fisuras, las relaciones entre sus 

gobiernos no siempre han gozado de buena salud. De hecho, aún hoy mantienen 

posturas e intereses divergentes en numerosos ámbitos39, muchos de los cuales son 

legado directo de su pasado común y de su condición de vecinos. 

La Rusia zarista jugó un papel muy activo en lo que China denomina su «siglo de la 

humillación». A partir de finales del siglo XVIII expandió su imperio hacia el este a costa 

de la dinastía Qing de los manchúes (1644-1911), quienes durante la segunda guerra 

del Opio (1856-1860) no pudieron resistir las presiones y acabaron firmando los tratados 

de Aigún (1858) y Pekín (1860). Rusia también estuvo presente en todos y cada uno de 

los tratados desiguales impuestos a China por las potencias occidentales. Gracias a ello, 

Moscú consiguió apuntalar su salida al Pacífico e instalar varias guarniciones en el puerto 

chino de Port Arthur40.  

Ya en pleno siglo XX, cuando la China republicana se encontraba sumida en el caos de 

las luchas intestinas, la Unión Soviética ocupó la Mongolia Exterior (1921)41, le concedió 

la independencia e instaló en ella un gobierno títere. 

No sería hasta la década de los cincuenta cuando Pekín y Moscú lograrían, al fin, 

establecer una conexión cordial basada en su afinidad ideológica. Con Iósif Stalin como 

valedor del Partido Comunista Chino (PCC), la URSS facilitó el ascenso de Mao Zedong 

al poder mediante el envío de armamento y asesores a sus fuerzas. Con el nacimiento 

de la RPC (1949), ambas «potencias revolucionarias» iniciaron un proceso de 

colaboración a todos los niveles, apoyando de manera conjunta al bando comunista en 

la guerra de Corea (1950-1953). 

El romance no duraría. Tras el fallecimiento de Stalin (1953), el nuevo Gobierno soviético 

se desmarcó de sus posturas más radicales, abogando por una política de distensión 

con Occidente contraria a los deseos de Mao. De manera gradual, la desconfianza entre 

                                                            
39 Como se analizará en el siguiente punto.  
40 En la actual Dalian.  
41 Desde finales del siglo XIV, Mongolia formaba parte del Imperio chino. Su zona septentrional, la más 
pobre y menos poblada, se convirtió en refugio de un contingente de soldados rusos blancos que fueron 
desalojados mediante una intervención militar del Ejército Rojo. Mongolia pasó a convertirse en el 
segundo Estado comunista del planeta por detrás de la propia URSS. 
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ambos gobiernos fue en aumento hasta la ruptura oficial de relaciones (1961)42. De ahí 

en adelante, los contactos se limitaron al intercambio de acusaciones, con Moscú 

tildando al PCC de irracional y temerario y con Pekín tachando a las autoridades 

soviéticas de revisionistas e imperialistas. 

 

 

Figura 3. «La amistad y la concordia sino-soviéticas traerán la paz al mundo»,  
póster propagandístico chino de principios de los cincuenta 

Aunque también mantuvieron un apoyo simultáneo a los comunistas vietnamitas durante 

las guerras de Indochina (1945-1975), las tensiones fueron en aumento a partir del 

estallido de la Revolución Cultural (1966-1971). Para 1967 los roces fronterizos eran 

continuos; desembocaron en un enfrentamiento armado de seis meses (1969) y en varios 

intercambios de disparos puntuales (1971 y 1974). Igualmente, tras la conclusión del 

conflicto en Vietnam, Hanói optó por cerrar filas en torno a Moscú. En consecuencia, la 

URSS brindó apoyo logístico y de inteligencia a su socio durante sus conflictos con la 

RPC (1979-1991). 

Ambos Estados no volvieron a establecer lazos hasta mayo de 1989, cuando Mijaíl 

Gorbachov visitó Pekín en plena Primavera de Tiananmén. Para entonces, tanto la URSS 

                                                            
42 Su motivo final fue la negativa soviética a declarar la guerra a los EE. UU. por el frustrado intento de 
invadir Cuba. 
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como China habían iniciado su apertura al mundo, si bien sus pasos seguían ya 

trayectorias opuestas.  

 

Sigue habiendo fricciones, y no son pocas 

En 2001, con Putin recién instalado en el poder, Rusia y China arrancaron un nuevo 

capítulo en su relación con la firma del Tratado de Buena Vecindad y Cooperación 

Amistosa. Mediante el mismo, Moscú entregaba a la RPC el control de varias islas en los 

ríos Amur, Argún y Ussuri43, a lo largo de su frontera común, que quedó redibujada con 

la firma, dos años después, de un nuevo acuerdo. 

No obstante, y pese a prodigarse en gestos de amistad, los intereses rusos y chinos 

colisionan de manera frontal en varios escenarios. Asia Central es el más destacado. 

Considerada parte de la «rusoesfera», la región es un crisol de etnias y regímenes 

autoritarios a menudo sustentados en el poder por el apoyo ruso. Moscú mantiene bases 

militares en la mayoría de sus cinco países, siendo un claro garante de la seguridad en 

una región azotada por la inestabilidad, el tráfico de drogas y el auge del yihadismo.  

En los últimos años, algunos mandatarios de Asia Central han expresado su malestar 

por la dependencia que tienen de los sistemas de conducción rusos para exportar su 

crudo y su gas al exterior. China, por su parte, tiene interés en diversificar sus fuentes 

de abastecimiento energético y apuntalar las redes de transporte de la Nueva Ruta de la 

Seda, algo que podría satisfacer tales aspiraciones. A lo largo de los últimos años las 

inversiones de la RPC en la región no han dejado de crecer, alcanzando un valor de 

70.000 millones de dólares en 202044.  

Si bien en un principio la presencia china solo se hacía sentir en el terreno de la 

conectividad y de la cooperación económica (dejando la seguridad en manos de Rusia), 

la situación ha comenzado a cambiar. En 2016 el Ejército chino construyó una base 

militar en Tayikistán, a pocos kilómetros de la frontera afgana45. El dato es llamativo si 

tenemos en cuenta que la mitad de la deuda externa de dicho país es con China. Sobre 

                                                            
43 Precisamente, el escenario de los combates de la contienda librada en 1969. 
44 EURASIAN RESEARCH INSTITUTE. «Economic Cooperation between Central Asia and China». 
Disponible en: https://www.eurasian-research.org/publication/economic-cooperation-between-central-
asia-and-china/ 
45 EURASIANET. «China stepping up military cooperation with Tajikistan». 22 de noviembre de 2022. 
Disponible en: https://eurasianet.org/china-stepping-up-military-cooperation-with-tajikistan 
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el papel, la base estará manejada por tropas tayikas, aunque la RPC instalará tropas de 

manera periódica para colaborar en las labores de vigilancia. De esta manera, el 

movimiento es presentado como un paso más en la colaboración con Rusia y sus 

satélites en materia de seguridad en una zona que es también parte de su vecindad 

inmediata. Aun así, cabe destacar que la asertividad de Pekín en la región es cada vez 

mayor. En 2011, las autoridades chinas lograron que Dusambé les «devolviera» 1300 

kilómetros cuadrados de territorio en la cordillera del Pamir46. 

 

Figura 4. Principales compradores de armamento ruso entre 2016-2020 
Fuente: Al Jazeera. 

 

La RPC mantiene contenciosos territoriales y rivalidades sistémicas con casi todos sus 

vecinos. Entre ellos hay dos socios históricos de Moscú: la India y Vietnam, a su vez dos 

de sus principales compradores de armamento. 

                                                            
46 KOZHEVNIKOV, Roman. «Tajik land deal extends China’s reach in Central Asia». Reuters, 25 de 
marzo de 2011. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-tajikistan-china-land-
idUSTRE72O1RP20110325 
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China también es un cliente preferente de este sector. Rusia es el único proveedor 

extranjero sólido de sus Fuerzas Armadas, algo que también ha causado fricciones 

puntuales. En su momento, Pekín se valió del hardware de los Sukhoi Su-27 y Su-30 

rusos para el desarrollo de los Shenyang J-11 y J-16, pero se mostró reticente a compartir 

con Moscú los sistemas de aviónica, más avanzados, que había desarrollado localmente 

e instalado en dichos aparatos47,48.  

 

 

Figura 5. Junto a los hidrocarburos, el grano y los minerales, el material bélico es una de las principales 
exportaciones rusas al mundo. Entre 2016 y 2020, Moscú exportó 28.000 millones de dólares en armas 

Fuente: Al Jazeera. 
 

Además, Rusia siempre ha desconfiado de las intenciones chinas en Siberia, 

considerada su región más vulnerable por su vasto tamaño, riqueza en recursos y escasa 

población. Durante la década de los noventa la mayor parte de la emigración china a la 

                                                            
47 Algo similar sucedió, posteriormente, con el bombardero Xian H-6, inspirado en el Tupolev Tu-16. 
48 MEIER, Ricardo. «How China made the J-16 fighter better than the Su-30», Air Data News. 28 de 
marzo de 2021. Disponible en: https://www.airdatanews.com/how-china-made-the-j-16-fighter-better-
than-the-su-30/ 
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Federación se instaló allí, lo cual en parte explica los «buenos» resultados que el Partido 

Liberal Democrático49 obtiene en el lejano oriente ruso. Para muchos de sus habitantes, 

los trabajadores temporales e inmigrantes chinos son parte de una agenda política de 

Pekín orientada a hacerse con el control del territorio de manera gradual. A pesar de que 

su número se ha reducido de manera drástica desde 201350, en el pasado el propio Putin 

se hizo eco de tal desasosiego. En 2006, llegó a decir que era imperativo desarrollar y 

reforzar la región si no se quería «que en un futuro en ella se hablase chino, japonés o 

coreano en vez de ruso»51. 

Tampoco hay que olvidar que, a pesar de los acuerdos suscritos a comienzos de siglo, 

Pekín todavía reclama varios lotes de tierra en los límites de Manchuria. Ello ha obligado 

a Moscú a firmar nuevos memorandos en 2004 y en 2008. Si el devenir de la guerra en 

Ucrania termina por debilitar aún más a Rusia y empujarla a una situación de mayor 

dependencia, ¿qué garantías existen de que Pekín no acabe intentando coaccionar al 

Kremlin para que firme acuerdos a los que hoy no estaría dispuesto? 

Ciertamente, esta última cuestión podría aplicarse de manera más realista a otros 

ámbitos, tales como la transferencia de inteligencia o de conocimientos tecnológicos de 

tipo militar, a la que Pekín podría no corresponder con gestos de igual valía. Pero, sea 

como fuere, basta señalar un detalle significativo que ilustra hasta qué punto Rusia confía 

realmente en China. Hasta 2014, el Mando Oriental del Ejército Ruso en el Extremo 

Oriente (VVO)52 consideraba a la RPC como su rival más probable en caso de conflicto 

armado53. Puede que ello se deba al peso de la historia y a su ubicación54. No obstante, 

en el momento de escribirse estas líneas, los ejércitos de ambos países todavía 

mantienen tropas desplegadas en posiciones defensivas a lo largo de sus 

4000 kilómetros de frontera55. 

                                                            
49 Considerado de extrema derecha, el PLD es junto al Partido Comunista uno de los principales bloques 
opositores a Putin y Rusia Unida. En las elecciones presidenciales de 2018 apenas obtuvo el 5,71 por 
ciento de los votos, muchos de ellos procedentes de los distintos óblast de Siberia.  
50 GELBRAS, Vilya G. «Contemporary Chinese Migration to Russia», en NYÍRI, Pál y SAVELIEV, Igor 
(eds.), Globalizing Chinese Migration. Routledge, 2003, pp. 100-107. 
51 ALEXSEEV, Mikhail A. «In the Shadow of the “Asian Balkans”: Anti-Chinese Alarmism and Hostility in 
the Russian Far East», Immigration Phobia and the Security Dilemma: Russia, Europe, and the United 
States. Cambridge University Press, 2006, p. 95. 
52 ‘Vostochni Voyenni Okrug’ o ‘Región Militar del Este’. 
53 GALEOTTI, Mark. Las guerras de Putin: de Chechenia a Ucrania. Desperta Ferro, 2022, pp.122-123. 
54 Su cuartel general, ubicado en Jabarovsk, se encuentra a solo 25 kilómetros de la frontera. 
55 GALEOTTI, Mark. Pág.313. 
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Conclusiones: entre la «amistad sin límites» y la «dependencia total» 

Durante la Guerra Fría y el arranque del siglo XXI, China era quien seguía los modelos 

desarrollados por la URSS y la Federación Rusa para inspirar su agenda estratégica y 

el desarrollo de sus Fuerzas Armadas. Desde 2014, ambas caminaban de la mano 

encauzadas a la creación de una alianza entre iguales. Ahora, con la debacle en Ucrania 

y los cambios en su relación económica, queda claro que Rusia se ha visto  relegada al 

rol de «hermana menor» en este tándem. 

Ucrania ha certificado que sí existen límites en su «amistad». Y es que, aunque afirme 

comprender los motivos de su vecino, China no puede respaldar sus métodos ni tampoco 

apoyar un acto flagrante de invasión a un Estado soberano56. Por el momento, y ante la 

situación de desconcierto, ha aprovechado para intentar reforzar su imagen global como 

«potencia responsable» con la presentación de sus «doce puntos». Pero, si alguien 

esperaba una hoja de ruta hacia la paz, habrá quedado decepcionado.  

Xi deja claro que no piensa dar ningún tipo de respaldo directo a Rusia en el conflicto, 

pero tampoco le conviene permitir que sea humillada57, y aún menos que Occidente y 

sus aliados puedan salir reforzados. 

Estos, entre tanto, parecen volver a mostrar fisuras. Mientras EE. UU. acusa a Xi de 

apoyar a Moscú de manera encubierta, algunos de los líderes europeos más prominentes 

creen que el mandatario chino puede jugar un papel vital como mediador para detener 

la guerra58. Sin embargo, China tiene una lista propia de intereses en su relación con 

Rusia, y bien sabido es que ninguno de ellos coincide con los de Occidente.  

  

                                                            
56 Ello dinamitaría su imagen de ‘potencia pacífica’. Además, previo a la invasión, Ucrania era también un 
socio relevante de la RPC. A comienzos de 2022, era su principal proveedor de maíz y uno de los 
mayores de grano y casiterita.  
57 China precisa, a medio-largo plazo, de una Rusia que aún tiene importantes mecanismos de presión 
global, que van desde su abundancia en recursos hasta el cierre de su espacio aéreo a las aerolíneas de 
Occidente y sus aliados. Además, su buena relación con países como India o Vietnam puede ser de gran 
utilidad en cuestiones puntuales. 
58 WONG, Tessa. “Macron and von der Leyen: Europe’s good cop and bad cop meet Xi Jinping”. BBC 
NEWS. 6 abril 2023. Link en: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-65186222 
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Pekín ha constatado que el bloqueo internacional contra su vecino le resulta rentable. Ha 

conseguido hacerse con el 70 por ciento de su cuota de mercado en el último cuarto de 

2022, y se abastece de crudo y gas en unas condiciones inmejorables. Por si fuera poco, 

buena parte de la atención militar estadounidense se ha redirigido del Pacífico a Europa 

Oriental. Si la lucha se enquista en su actual impasse, es previsible que el aislamiento 

internacional de Rusia se agudice, lo cual pondría más fácil a Xi empujar al Kremlin a 

posiciones útiles para su agenda. A cambio, todo parece indicar que lo único que Rusia 

conseguiría sería un simple balón de oxígeno. 

 

 Ignacio M. García-Galán*
Analista especializado en geopolítica del Asia-Pacífico 
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El resurgimiento de la importancia estratégica del GIUK Gap 

 

Resumen: 

En la última década, la progresiva militarización de Rusia en el Ártico y la creciente 
actividad de su Armada, unidas a la geografía cambiante del alto norte, han propiciado 
que la región marítima comprendida entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido 
(conocida como GIUK Gap) haya ido recuperando la importancia estratégica que tuvo 
durante la Guerra Fría. El énfasis de Rusia en controlar mejor los mares que la rodean, 
plasmado en su última doctrina marítima, ha puesto de manifiesto la importancia para la 
Alianza Atlántica de fortalecer su defensa colectiva y los sistemas de alerta temprana en 
el flanco norte, incluyendo el GIUK Gap. Como portal entre los dos océanos, y única 
entrada al Ártico además del estrecho de Bering, la emergente actividad en la región y 
las tensiones con Moscú hacen imperante para la OTAN contar con una adecuada 
defensa en el Gap, brindando una capacidad de vigilancia adecuada para la creciente 
actividad militar de la región.  
 

Palabras clave: 

GIUK Gap, Armada rusa, OTAN, Islandia, Escocia. 
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The Resurgence of the GIUK Gap´s Strategic Importance 

Abstract: 

During the last decade, Russia´s progressive militarization in the Arctic and the growing 
activity of its Navy, together with the changing geography of the High North, have 
prompted the resurgence in strategic importance of the maritime region comprising the 
waters between Greenland, Iceland, and the United Kingdom (known as the GIUK Gap). 
Russian emphasis in controlling its surrounding seas more thoroughly, as reflected in its 
latest Maritime Doctrine, have shown the importance for the Alliance to strengthen its 
collective defenses and early warning systems in its Northern Flank; including the GIUK 
Gap. As a gateway between the two oceans, and only entrance into the Arctic aside from 
the Bering Strait, the emerging activity in the region and tensions with Moscow have made 
it imperative for NATO to hold strong defenses in the Gap, which allow for an adequate 
surveillance against the growing military activity in the region. 

Keywords:

GIUK Gap, Russian Navy, NATO, Iceland, Scotland. 
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Introducción 

Durante la Guerra Fría, los mares del norte y de Noruega tuvieron una importancia 

estratégica muy relevante para la seguridad y prosperidad del continente europeo y el 

océano Atlántico1. Tanto la OTAN como la URSS (y hoy Rusia) se fueron volviendo cada 

vez más conscientes de la importancia estratégica que albergaba una región en 

particular; una línea imaginaria trazada entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido, y 

que marcaba la división entre el Ártico y el Atlántico. El espacio comprendido entre dichos 

puntos atrajo desde tiempos de la Segunda Guerra Mundial una atención muy particular, 

derivada de su alto valor estratégico para ambos bandos.  

Conocida como el GIUK Gap (por las siglas de Greenland, Iceland & United Kingdom), 

esta línea imaginaria por la que inevitablemente ha de pasar cualquiera que desee 

penetrar el Atlántico desde el norte, se convirtió en la defensa que separaba el Ártico 

(controlado mayoritariamente por la URSS y ahora por Rusia) del Atlántico (núcleo de la 

OTAN). Si durante la Guerra Fría fue escenario de tensiones estratégicas entre ambos 

bloques, su importancia vuelve a resurgir a medida que lo hace el interés de la 

comunidad internacional por el Ártico. Tal y como apuntaba Tim Marshall en su obra 

Prisoners of Geography: «El hambre de energía sugiere que la carrera [en el Ártico] es 

inevitable en lo que algunos especialistas del Ártico han llamado el “Nuevo Gran Juego”. 

Habrá muchos más buques en la región, muchas más plataformas petroleras y de gas, 

de hecho, mucho más de todo»2. El Gap es, precisamente, una de las puertas a este 

tablero.  

Este artículo analiza, en primer término, algunos de los eventos que tuvieron lugar en 

torno a la región durante la Guerra Fría, exponiendo también los intereses que motivaron 

dicha actividad. En segundo término, se analizan algunas de las razones de la 

importancia actual de esta región, así como el papel de los actores más relevantes a día 

de hoy. Tras esto, se extraen varias ideas clave acerca del futuro de la región y la 

importancia para la OTAN de emplear los recursos y capacidades adecuados para 

asegurarse de mantenerla bajo su control.  

                                                            
1 OLSEN, John Andreas. «Introduction: The Quest for Maritime Supremacy», Whitehall Papers, Vol. 87/1/2016, p. 3. 
Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/02681307.2016.1291017?needAccess=true&role=button  
2 MARSHALL, Tim. Prisoners of Geography: Ten maps that tell you everything you need to know about global 
politics. Edición actualizada. Londres, 2016, p. 281.  

Nota: Todos los enlaces están activos con fecha 10 de marzo de 2023. 
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Antecedentes: siglo XX y Guerra Fría 

Cuando en abril de 1940 Alemania ocupó Noruega, la Kriegsmarine del Reich desplazó 

muchos de sus submarinos y buques de guerra a bases noruegas, que fueron 

readaptadas para poder alojar a los submarinos. Los británicos respondieron a este 

movimiento bloqueando el acceso marítimo al mar del Norte y al GIUK Gap. Cuatro días 

después de la movilización nazi, ocuparon las islas Feroe, y un mes después, Islandia 

(aunque esta última la terminarían entregando a los estadounidenses un año más tarde).  

 
Figura 1. Mapa ilustrando el GIUK Gap (con las flechas), así como las bases de las flotas del Báltico y 
del norte de la Armada rusa. Dado que el mapa es de 1983, Rusia figura como la URSS. Fuente: CIA. 

 

Una vez que los Aliados lograron eliminar definitivamente la amenaza naval alemana, 

surgió un nuevo enemigo, la URSS; y una vez la OTAN se configuró en 1949, el GIUK 

Gap pasó a estar bajo su total control. Esto, unido a que la base de la Flota del Norte de 

la Armada soviética —al igual que hoy la rusa— tiene su base en Murmansk (con acceso 

directo al Ártico, pero no al Atlántico), convirtió a esta región en el choke point marítimo 

más importante para la Alianza Atlántica. En caso de querer acceder al Atlántico Norte, 

los buques y submarinos soviéticos tenían que atravesar esta línea; de igual forma que 

si las fuerzas norteamericanas o de otros países OTAN querían llegar a la península de 
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Kola3 para atacar Murmansk o sus inmediaciones. Los soviéticos se dieron perfecta 

cuenta de que «una guerra podía ganarse en la Brecha de Fulda, pero también podía 

perderse en el GIUK Gap»4.  

Tradicionalmente, la Flota del Norte de la Armada rusa ha sido la más grande y una de 

las más relevantes para Moscú, sobre todo durante la Guerra Fría. Siempre ha contado 

con el mayor número de submarinos balísticos y de ataque de todas las flotas rusas; 

submarinos que para acceder al océano Atlántico desde su base en Murmansk tenían 

que pasar por uno de los choke points situados entre Reino Unido-Islandia, y 

Groenlandia-Islandia. La amenaza que suponían esos submarinos, como los Typhoon 

equipados con misiles balísticos intercontinentales, fue uno de los principales motivos 

que empujaron a invertir tiempo, dinero y grandes esfuerzos en convertir el GIUK Gap 

en una gran barrera defensiva.  

Como explicaba Dean Allard, durante la década de los años 60:  

«La primera línea defensiva, en las aguas del norte de Noruega, consistían en SSN, los 

grupos de ataque de portaaviones de la OTAN, los grupos Hunter-killer de guerra 

antisubmarina, y las unidades minadoras. El blanco prioritario para la Alianza eran los 

submarinos soviéticos. Al sur, el GIUK Gap marcaba la segunda línea defensiva. Aquí se 

desplegaban los patrulleros con base de operaciones en Islandia y otras localizaciones, 

reforzados con aviación naval»5. 

En este marco, una pieza fundamental a lo largo de los años ha sido Islandia, que ha 

jugado durante más de medio siglo un papel clave en la geopolítica del Atlántico Norte. 

Situada en el extremo más occidental de Europa, y a escasos 300 kilómetros de 

Groenlandia, fue durante décadas una pieza indispensable de la estrategia defensiva de 

Estados Unidos para el Atlántico; y cobró una gran importancia derivada del interés 

mostrado por las potencias marítimas en usarla como pivote para sus operaciones. Su 

localización geográfica, la aparición del transporte aéreo y la tecnología submarina, 

unidas al crecimiento que han experimentado las rutas comerciales entre el viejo y el 

                                                            
3 La península de Kola se encuentra en la región más noroccidental de Rusia, con la mayor parte de su territorio 
dentro del círculo Ártico, y está rodeada por el mar de Barents al norte, y el mar Blanco al este.  
4 OLSEN, John Andreas. «Introduction: The Quest for Maritime Supremacy», Whitehall Papers, Vol. 87/1/2016, p. 4. 
Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/02681307.2016.1291017?needAccess=true&role=button 
5 ALLARD, Dean C. «Strategic views of the US Navy and NATO on the Northern Flank, 1917-1991», The Northern 
Mariner, Vol. 10, N. º 1. Enero 2001, p. 16.  
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nuevo continente, también contribuyeron a multiplicar la importancia estratégica de esta 

isla6. 

 
Figura 2. Defensa de Bastión de Rusia en torno a la región del mar de Barents y del GIUK. Fuente: Royal 

United Services Institute (RUSI). 
 

Así lo expresaba precisamente el capitán Carl Schuster, de la US Navy, explicando 

cómo, esta isla: 

«Localizada justo fuera del alcance de los bombarderos del continente norteamericano, 

Islandia estaba posicionada de manera ideal para influir decisivamente en la Batalla del 

Atlántico. Quien estuviese en posesión de la isla tenía la capacidad de contar con fuerzas 

aéreas y navales para dominar el mar y los cielos del Atlántico occidental y central, a través 

del cual transitaba prácticamente la totalidad del comercio marítimo vital para Reino Unido. 

En efecto, Islandia era un potencial cuchillo en la yugular de Reino Unido»7. 

Esa importancia la siguieron aprovechando Estados Unidos y la OTAN durante la Guerra 

Fría, con Islandia y Escocia como bases de apoyo a sus despliegues contra las 

                                                            
6 KOCHIS, Daniel y SLATTERY, Brian. «Iceland: Outsized importance for Transatlantic Security», The Heritage 
Foundation. 21 de junio de 2016. Disponible en: https://www.heritage.org/global-politics/report/iceland-outsized-
importance-transatlantic-security  
7 ZABECKI, David T. World War Two in Europe. Garland Publishing, New York, 1999, p. 1.538. 
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amenazas soviéticas provenientes del norte. De esta forma, y dada la efectividad de su 

uso durante el siglo pasado, los eventos en Ucrania, y la progresiva militarización y 

hostilidades de Rusia en el Ártico con su Flota del Norte han devuelto su importancia a 

la isla, subrayando la necesidad de mantener presencia militar permanente en ella y 

aumentar la cooperación con los países alrededor del GIUK Gap se ha vuelto una 

necesidad imperante para Washington8. 

 

Panorama actual 

Pese a que no sería del todo preciso afirmar que la situación hoy es idéntica a la de hace 

cuarenta o cincuenta años, lo cierto es que existen ciertos paralelismos en el panorama 

actual. Dicho panorama en torno al GIUK Gap puede ser observado desde múltiples 

perspectivas, según cual sea el objeto de su estudio. Por ello, en lo que respecta a este 

análisis, se tratarán tres aspectos concretos: (1) la militarización de Rusia en el Ártico, 

unida al deterioro de sus relaciones con los demás Estados de la región y su eco en la 

geopolítica del Gap; (2) las capacidades de que dispone la OTAN en torno al Gap con 

todos sus puntos claves; y, por último, (3) la importancia geoestratégica de Escocia para 

la Armada británica y la disuasión de la Alianza frente a la posibilidad de su 

independencia del Reino Unido.  

La importancia de las rutas comerciales que se abrirán en la región como resultado del 

cambio climático y sus consecuencias derivadas —que no son pequeñas— no se han 

considerado como primordiales para este trabajo (si bien se mencionan brevemente a lo 

largo de este en varias ocasiones), dado que hacer predicciones para la región con base 

en un deshielo, que no se sabe del todo como va a evolucionar, puede ser algo 

problemático9. 

 

 

                                                            
8 Ver MACKINLAY, Alejandro. Islandia, flujo y reflujo estratégico. Documento de Opinión IEEE 27/2019, 1 de abril de 
2019. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO27_2019ALEMAC-Islandia.pdf 
9 Sobre esta cuestión, ver: FUSTER LEAL, Rubén. Connivencia ruso-china en el Ártico: explicación de la Ruta de la 
Seda Polar. Documento de Opinión IEEE 128/2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO128_2021_RUBFUS_Artico.pdf; SANZ ALISEDO, 
Gonzalo. Océanos y choke points, oportunidades y riesgos para el comercio marítimo global. Documento de Análisis 
IEEE 68/2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA68_2022_GONSAN_Oceanos.pdf 
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Militarización de Rusia y su eco en el GIUK Gap 

Rusia ha desarrollado sistemas de protección muy avanzados para desplegar en la 

región alrededor de la península de Kola, con misiles de largo alcance para sus sistemas 

de defensa aérea y costera. Los submarinos nucleares y convencionales de la Flota del 

Norte llevan a cabo patrullas operativas desde sus bases, patrullas que no se reducen 

exclusivamente al Ártico, sino que también han incluido en diversas ocasiones el GIUK 

Gap10. La mayoría de las bases civiles y militares de la Flota del Norte se encuentran, tal 

y como se refleja en la imagen de abajo, más próximas al mar de Barents; en la zona 

más occidental del país y, por lo tanto, próximas al GIUK Gap. Esto se debe a que es 

una de las pocas regiones de su costa norte que permanece libre de hielo durante todo 

el año. 

 
Figura 3. Localización de las principales infraestructuras militares y civiles en el Ártico. 

Fuente: Arctic Review on Law and Politics. 

 
Tal y como señala Kjellén, las evidencias más sólidas que certifican la creciente 

militarización de Rusia en la región, más allá de la península de Kola, son precisamente 

                                                            
10 FOXAL, Andrew. «Russia´s Policies towards a Changing Arctic: Implications for UK Security», Russia Studies 
Center, Research Paper No. 12. Junio de 2017, p. 10; CONTE DE LOS RÍOS. Augusto. «La Nueva Doctrina 
Marítima de la Federación rusa», Revista Ejércitos. 1 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.revistaejercitos.com/2022/09/01/la-nueva-doctrina-maritima-de-la-federacion-rusa/  
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la construcción de bases e infraestructuras alrededor del mar de Barents11. Moscú «ha 

dotado al nuevo comando del Ártico que creó en diciembre de 2014 de una agenda 

ambiciosa, incluyendo seis nuevas bases, cuatro nuevas brigadas, 14 aeródromos, 16 

puertos de aguas profundas y 50 rompehielos»12. En concreto, en 2015 se estableció un 

regimiento con misiles de defensa aérea, la unidad formada por conscriptos situada más 

al norte de todas las que hay, y que fue a su vez reforzado en 2019 con el sistema 

antiaéreo S-400 SAM13. También, se estableció una gran base en el archipiélago de 

Fridtjof Nansen (conocido como Tierra de Francisco José), que cuenta con capacidad 

para 150 soldados y está equipada con misiles tierra-aire Pantsir-SA de corto alcance, y 

el sistema de misiles de defensa costera Bastion-P14. En definitiva, un aumento de 

presencia y capacidad militar que se une al deterioro de sus relaciones con el resto de 

Estados de la región a raíz del conflicto de Ucrania, y que busca fortalecer su brazo 

militar para evitar que los demás le hagan sombra en una región que considera casi como 

propia.  

Esta militarización refleja, en definitiva, las dos caras de la moneda que supone el 

deshielo en la región: aunque abre la vía a explotar nuevos recursos naturales que 

pueden proporcionar una inmensa fuente de ingresos para Moscú, también deja a Rusia 

más indefensa por su frente norte, un frente que hasta ahora ha servido como una 

defensa natural e impenetrable para ellos. 

 

Capacidades de la OTAN en el Gap 

Esta evolución en la región ha puesto de manifiesto la importancia para la Alianza de 

revisar y ajustar su estrategia marítima para su flanco norte15, de forma que incluya 

también el Gap. El aumento de actividad submarina de Rusia ha llevado a la OTAN a 

reconsiderar la importancia de contar con capacidades sólidas en este enclave. Esta 

percepción se ha traducido en un aumento en sus capacidades antisubmarinas, el 

                                                            
11 KJELLÉN, Jonas. «The Russian Northern Fleet and the (Re)militarization of the Arctic», Arctic Review on Law and 
Politics, Vol. 13. 2022, p. 41.   
12 ALONSO, Ana. «El Ártico ruso: Análisis geopolítico de las oportunidades y amenazas del deshielo polar», Grupo 
de Estudios en Seguridad Internacional. Análisis 5/2018, febrero 2018. Disponible en: 
https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-%C3%A1rtico-ruso-an%C3%A1lisis-geopol%C3%ADtico-de-
las-oportunidades-y-amenazas-del-deshielo-polar 
13 VIKHROVA, Anna. «Tyazhelovesy’ na zashchite arktiki», Na Strazhe Zapolyarya. 5 de febrero de 2021. Disponible 
en: https://ric.mil.ru/upload/site173/X5AiFxVWqS.pdf  
14 TASS. «Inostrannym zhurnalistam pokazali rossiiskuiu voennuiu bazu v Arktike», TASS. 17 de mayo de 2021. 
Disponible en: https://tass.ru/armiya-i-opk/11396071  
15 ALLPORT, Rowan. «NATO needs a new Maritime Strategy for its Northern Flank», UK Defence Journal. 12 de 
febrero de 2018. Disponible en: https://ukdefencejournal.org.uk/nato-needs-new-maritime-strategy-northern-flank/   
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restablecimiento de la Segunda Flota de la US Navy (dada de baja en 2011 por la 

Administración Obama), o la creación de un nuevo Joint Command de la OTAN para 

supervisar los refuerzos marítimos, entre otros16.  

Estados Unidos ha estado presente en esta región con varios enclaves, siendo el más 

importante de todos la base de Keflavik, en Islandia. Después de abandonarla en 2006, 

tras más de cinco décadas de presencia permanente, volvieron en 2017 para reformarla 

y reequiparla ante el resurgimiento de actividad rusa. Tal y como expresó el almirante 

Mike Gilday, jefe de Operaciones Navales (CNO) de la US Navy, en su última visita a la 

base: «Necesitamos una fuerza naval de combate creíble, que pueda proteger nuestros 

intereses […] Las tropas destinadas en Islandia hacen justo eso…»17. De esta forma, 

Islandia vuelve a ser nuevamente una pieza clave en el tablero del Gap. 

Noruega, por su parte, con su cercana localización a Rusia y a las bases de su Flota del 

Norte, también jugará un papel muy relevante en las dinámicas en torno a la región en 

el futuro, al igual que ya hiciera durante la Guerra Fría. Tradicionalmente ha sido uno de 

los abogados más persistentes por una mayor presencia de la OTAN en torno al GIUK 

Gap y el Ártico; una persistencia que deriva, entre otras cosas, por ser el más propenso 

de todos los países OTAN a sufrir las consecuencias de un accidente con residuos 

nucleares rusos, las intromisiones de pescadores rusos de bacalao en su ZEE, o incluso 

de un conflicto en las proximidades del archipiélago de Svalbard18. 

Oslo ha estado muy pendiente de sus patrullas en el mar de Barents, región 

especialmente delicada para sus intereses nacionales. En octubre de 2022, las fragatas 

HMS Northumberland y HNoMS Thor Heyerdahl y el buque de reaprovisionamiento RFA 

Tiderace llevaron a cabo una patrulla en esta región, en aguas internacionales 

adyacentes a aguas territoriales rusas y noruegas19. La localización de Noruega hace 

imperante la necesidad de contar con un adecuado sistema de vigilancia que permita 

saber lo que ocurre en sus inmediaciones. Prueba de ello es la declaración por parte de 

miembros de sus Fuerzas Armadas a comienzos de año: «Noruega es responsable de 

                                                            
16 «The GIUK Gap´s Strategic Significance», IISS Strategic Comments, vol. 25, comentario 29. Octubre de 2019, 
p. 2. 
17 US Navy. «Chief of Naval Operations visits Iceland, discusses maritime security and partnership», US Navy Press 
Office. 15 de junio de 2022. Disponible en: https://www.navy.mil/Press-Office/Press-Releases/display-
pressreleases/Article/3064646/chief-of-naval-operations-visits-iceland   
18 ØSTHAGEN, Andreas. «For Norway, the risk of conflict in the Arctic has increased», The Arctic Institute. 20 de 
octubre de 2022. Disponible en: https://www.thearcticinstitute.org/norway-risk-conflict-arctic-increased/ 
19 VÅGENES, Marius. «Allied patrolling in the Southern Barents Sea», Norwegian Armed Forces. 24 de octubre de 
2022. Disponible en: https://www.forsvaret.no/en/news/articles/allied-patrolling-barents  
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un área extensa en una parte del mundo estratégicamente muy importante, y debemos, 

por tanto, saber y entender qué está pasando en estas regiones»20. 

Por último, otro ejemplo de la importancia de contar con una adecuada presencia en la 

región quedó patente no hace mucho tiempo, cuando el entonces presidente de los 

Estados Unidos Donald J. Trump trató de comprar Groenlandia. Tanto Dinamarca como 

Groenlandia, anunciaron en mayo de 2022 un acuerdo para realizar importantes 

inversiones en sus capacidades militares en torno a Groenlandia. Concretamente, se 

prevé el establecimiento de un programa de educación militar en Kangerlussuq (al oeste, 

en el norte del mar del Labrador), equipos con tecnología de vigilancia avanzada, y, sobre 

todo, mayor presencia en el territorio y sus alrededores21. Dicho programa se suma al 

establecimiento de un radar para controlar la región, con un rango de 300-400 kilómetros, 

por Dinamarca y las Feroe22. El papel de estas inversiones en vigilancia es muy 

significativo desde el punto de vista de la conciencia geoestratégica, ya que un 

conocimiento insuficiente de todo lo que sucede en la región puede favorecer la escalada 

de tensiones de manera innecesaria como resultado de malentendidos.  

También en Groenlandia, la base de Thule, operada por Dinamarca y Estados Unidos 

durante la Guerra Fría, es otro enclave con gran potencial de uso —integrada en el 

sistema de alerta temprana de la OTAN para el GIUK Gap y el Atlántico Norte23. Como 

veremos más adelante, esta base constituye una oportunidad importante para fortalecer 

el sistema de vigilancia y alerta temprana, con fines militares, pero también para controlar 

adecuadamente una potencial ruta comercial por el paso Noroeste (ver figura 6). 

 

                                                            
20 BAHTIĆ, Fatima. «Norway´s patrol aircraft track Russian warship`s near NATO´s Arctic exercise», Naval Today. 
16 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.navaltoday.com/2022/03/16/norways-patrol-aircraft-tracks-russian-
warships-near-natos-arctic-exercise/ 
21 «Agreement between Denmark and Greenland about Arctic capacities», High North News. 11 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://www.highnorthnews.com/en/agreement-between-denmark-and-greenland-about-arctic-
capacities  
22 JONASSEN, Trine. Denmark and Faroe Islands close surveillance gap with new radar, High North News. 13 de 
junio de 2022. Disponible en: https://www.highnorthnews.com/en/denmark-and-faroe-islands-new-radar  
23 COLOM PIELLA, Guillem (ed.) «Geopolítica de las Bases Militares», Ministerio de Defensa. 2022, pp. 146-147.  
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Figura 4. Localización de la Base de Thule en Groenlandia, junto a otras bases presentes en la región 

del Atlántico. Ausente, no obstante, se encuentra la base de Keflavik, en Islandia. Fuente: IEEE. 
 
Como ya se ha apuntado en otras ocasiones, el GIUK Gap está destinado a ser escenario 

de importantes avances en la guerra y en la estrategia naval del futuro. Como se señala 

en los comentarios estratégicos del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, la 

mejora de capacidades por ambas partes apunta a que los nuevos de desafíos 

presentados por Rusia no serán de un alto número de submarinos tratando de penetrar 

en el Atlántico, sino de un «número relativamente bajo de unidades altamente 

capacitadas tratando de lograr una ventaja estratégica»24. En otras palabras, el 

desarrollo tecnológico cambiará la naturaleza de la amenaza para la OTAN en el Gap.  

 

Preocupaciones británicas: Escocia y la disuasión nuclear de la OTAN 

Consciente de esa renovada importancia, la Armada británica también está llevando a 

cabo una seria modernización de sus activos más fuertes, con las nuevas fragatas tipo 

26 como claro ejemplo de ello. Las nuevas unidades, ocho concretamente, supondrán 

un notable fortalecimiento de las capacidades antisubmarinas para la Alianza Atlántica, 

pero la principal desventaja de este proyecto será su largo periodo de acondicionamiento. 

                                                            
24 «The GIUK Gap´s Strategic Significance», IISS Strategic Comments, vol. 25, comentario 29. Octubre de 2019, 
p. 3.  
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Pasarán casi 11 años desde que las primeras placas de acero que se cortaron para la 

primera unidad (la HMS Glasgow) alcance su estatus operativo inicial en 202825. Pero la 

verdadera preocupación en estos momentos es la independencia de Escocia.  

Escocia se encuentra también integrada en la defensa del Reino Unido como elemento 

fundamental en la defensa del GIUK Gap. La base de Lossiemouth, en Moray, recibió a 

principios de 2022 el último de los nueve P-8A Poseidón26 que conforman la flota de 

aeronaves de patrulla marítima, fortaleciendo así los efectivos de que dispone la OTAN 

allí27. La importancia estratégica de esta región ha aumentado durante los últimos años 

a medida que ha crecido la actividad militar en el Ártico y sus alrededores. Por ello, se 

debe tener en cuenta también ese valor que Escocia ostenta en torno al GIUK Gap; un 

valor que podemos sintetizar en dos ideas: su papel como protector del Atlántico Norte 

en caso de aproximaciones hostiles, y su dotación como una base avanzada de 

operaciones en caso de conflicto naval en los alrededores28. Y, por ende, se deben 

valorar también las negativas consecuencias que una hipotética independencia de esta 

región tan vital traería para la Royal Navy. 

Tras la extinción de actividad naval en la región durante la primera década del siglo XXI, 

que pudo hacer creer que el valor de Escocia era algo del pasado, la situación ha vuelto 

a cambiar a la vez que ha resurgido el interés británico en torno al Atlántico Norte y el 

Ártico. El notable aumento de inversiones y actividad militar, por parte de Moscú, ha 

generado una nueva preocupación por la seguridad de ambos lados. Noruega, como ya 

se ha mencionado anteriormente, ha sido una de las voces principales avisando del 

resurgimiento de las capacidades submarinas de la Armada rusa, y firme abogada por el 

fortalecimiento de las defensas colectivas de la Alianza Atlántica en el GIUK Gap y el 

mar de Noruega29. Reino Unido ha sabido tomar nota de la evolución de la actividad 

naval rusa, a menudo operando próximas a aguas bajo soberanía; y ha reforzado 

consecuentemente sus activos militares en torno a la región. Escocia vuelve a tener, por 

tanto, una importancia vital para la defensa británica y para la OTAN en el GIUK Gap.  

                                                            
25 «In Focus: Delivering the Type-26 Frigates», Navy Lookout. 12 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://www.navylookout.com/in-focus-delivering-the-type-26-frigates/ 
26 Los P-8 son aviones de patrulla con capacidad de guerra antisubmarina (ASW en inglés), más avanzados que los 
P-3 con los que contaba España y han sido recientemente dados de baja. 
27 ALLISON, George. «Final P-8 Poseidon Maritime Patrol Aircraft Arrives in Scotland», UK Defence Journal. 11 de 
enero de 2022. Disponible en: https://ukdefencejournal.org.uk/final-p-8-poseidon-maritime-patrol-aircraft-arrives-in-
scotland/  
28 ROYLE, Trevor. Facing the Bear: Scotland and the Cold War. Birlinn, Edinburgh, 2019, p. 4.  
29 Ver ØSTHAGEN, Andreas. «Norway´s Arctic Policy: still high North, low tension?», The Polar Journal, Vol. 11, 
No. 1. 2021, pp. 75-94.  
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Figura 5. Mapa ilustrando las incursiones aéreas que Rusia ha realizado en torno al GIUK Gap, así como 

las distintas bases militares presentes en la región. Fuente: T-Intelligence. 

 

La Royal Navy alberga en su costa más occidental, en la Base Naval de Clyde, su flota 

de submarinos nucleares de la clase Vanguard; y el cercano depósito de armamentos 

de Coulport, donde se guardan las ojivas nucleares y los misiles. Ambos enclaves 

constituyen uno de los pilares fundamentales de la disuasión nuclear de la Alianza 

Atlántica en estos momentos. No obstante, dicha situación se encuentra bajo una 

amenaza de índole política desde que el movimiento proindependentista de Escocia 

comenzara a tomar fuerza hace más de una década. De verse efectuado tal proyecto, la 

situación de los submarinos quedaría completamente afectada, dado que implicaría tener 

que buscar una base alternativa para ellos30.  

Pese a que existen dudas de que esto vaya a ocurrir, como decimos, está claro que la 

defensa del Reino Unido y su papel como pilar en las defensas de la OTAN para la región 

se verían gravemente afectadas. «El problema que se presentaría en dicho caso a los 

planificadores británicos sería difícil de solventar. Simple y llanamente los costes 

derivados de tener que mover toda la infraestructura necesaria para sostener operativa 

la flota nuclear a otra base en suelo inglés serían ser excesivamente altos. Eso 

suponiendo que existiese otro lugar con capacidad para albergarlos y sin que chocase 

                                                            
30 «Scottish nationalism continues to cast a shadow over the Royal Navy», Navy Lookout. 14 de junio de 2018. 
Disponible en: https://www.navylookout.com/scottish-nationalism-continues-to-cast-a-shadow-over-the-royal-navy/ 
(consulta: 20 de febrero de 2023).  
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con una negativa tajante de la población local31. Entre las opciones que se han 

considerado ya para el hipotético caso de que esto llegase a ocurrir, las principales 

candidatas son las bases de Devonport, Falmouth, Portland, o incluso Barrow in Furness. 

Pero para todas ellas, o la mayoría, los gastos derivados de tener que desplazarlos (junto 

al materia nuclear que portan), sería demasiado costoso y terminaría con el programa 

nuclear británico32. Por tanto, como señalan Depledge y Østhagen: «Dado el potencial 

impacto del Scexit, los políticos de ambos lados harían bien en recordar el amplio 

contexto geoestratégico en el que las islas británicas se encuentran de cara a los 

próximos años»33. 

 

Claves para el futuro 

En última instancia, todo lo mencionado hasta ahora permite extraer varias ideas acerca 

de la importancia estratégica del GIUK Gap en los años venideros, así como de lo que 

la OTAN debe hacer al respecto para fortalecer su seguridad. 

En primer lugar, el Gap constituye una puerta de entrada al Atlántico que se ha de vigilar 

permanentemente. La importancia del GIUK gap está destinada a aumentar 

progresivamente durante los próximos años. Dicha importancia está intrínsecamente 

relacionada con su localización como portal entre el Atlántico y el Ártico, así como con el 

crecimiento de actividad que esta región está experimentando como consecuencia del 

deshielo. Cualquier ruta comercial que el Ártico permita entre el Pacífico y el Atlántico 

durante los próximos años, será notablemente más corta que las existentes actualmente; 

y necesariamente atravesará el GIUK Gap para penetrar en el Atlántico (como se refleja 

en la figura 6). En este sentido, conviene recordar las palabras de John Lehman, 

secretario de la Armada estadounidense a principios de los 80, que subrayaba cómo «la 

única manera de mantenerlos [a los soviéticos] por encima del GIUK Gap… es estando 

                                                            
31 VÁZQUEZ, Gonzalo. «Escocia y su valor estratégico para la OTAN», Revista Ejércitos. 8 de febrero de 2023. 
Disponible en: https://www.revistaejercitos.com/2023/02/08/escocia-y-su-valor-estrategico-para-la-otan/ (consulta: 20 
de febrero de 2023). 
32 «Why relocating Trident away from Scotland is virtually impossible», Navy Lookout. 2016. Disponible 
en: https://www.navylookout.com/why-relocating-trident-away-from-scotland-is-virtually-impossible/ 
33 DEPLEDGE, Duncan & ØSTHAGEN, Andreas. «Scotland: A Touchstone for Security in the High North?», The 
RUSI Journal, Volume 166, Issue 7. March 2022, p. 62.  
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ahí… forzándoles a estar a la defensiva desde el principio porque saben que tienen que 

proteger sus activos»34. 

 
Figura 6. Mapa ilustrando las tres rutas comerciales que pueden llegar a desarrollarse en el Ártico como 

consecuencia del deshielo. Fuente: The Arctic Institute 

 

Por lo tanto, la OTAN, con Islandia, Dinamarca (Groenlandia) y Noruega entre sus 

miembros, está en una posición favorable estratégicamente, ostentando el control sobre 

la región frente a China o Rusia. No obstante, ese control es precisamente la razón por 

la que se debe invertir en capacidades militares; unas capacidades que permitan 

mantener su superioridad estratégica aprovechando bases como la de Thule o Keflavik, 

permitiendo al mismo tiempo hacer frente a la expansión del dominio ruso y chino. La 

historia de los eventos y los conflictos durante el siglo pasado, señala Marcus 

Nordenman, «apuntan a la inherente y permanente importancia del Atlántico Norte y los 

mares de Barents y Noruega para Estados Unidos, Europa y Rusia»35. 

                                                            
34 GETLER, Michael. «Lehman sees Norwegian Seas as a Key to Soviet Naval Strategy», The Washington Post. 29 
de diciembre de 1982, p. 4; en POLMAR, Norman. «Sailing under the Ice», US Naval Institute Proceedings, 
Vol. 110/6/976. Disponible en: https://www.usni.org/magazines/proceedings/1984/june/sailing-under-ice 
35 NORDENMAN, Marcus. «Back to the Gap: The re-emerging Maritime Contest in the North Atlantic», The RUSI 
Journal, Vol. 16, Issue 1. 2017, p. 25.  
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En segundo lugar, Estados Unidos no está en posición de llevar la iniciativa ni hacer la 

mayoría del esfuerzo por sí mismo. El panorama actual muestra claramente la gran 

responsabilidad que supone tratar de mantener una suficiente presencia militar y naval 

a lo largo del globo. La cantidad de desafíos emergentes, combinados con los limitados 

recursos de los que la US Navy dispone, hacen imperativa la cooperación entre los 

países de la región y de otros miembros de la OTAN. Precisamente, Nordenman propuso 

hace ya varios años, el establecimiento de un «Consorcio OTAN» con aviones de patrulla 

marítima para vigilar las aguas, y el desarrollo de capacidades navales de superficie y 

de guerra antisubmarina para contrarrestar cualquier amenaza o presencia hostil36. Así, 

la interoperabilidad entre los distintos actores se vería fortalecida, al igual que el control 

en torno a la región. 

 
Figura 7. Localización de Svalbard y Jan Mayen, al norte del GIUK Gap. Fuente: The Heritage 

Foundation 
 
 
Además del GIUK Gap, Coffey y Kochis proponen que Estados Unidos debe dedicar sus 

esfuerzos a invertir en un aumento de presencia militar en lo que ellos denominan la 

«cadena defensiva ártica» de la OTAN (en la imagen superior), formada por Islandia, 

                                                            
36 Ver NORDENMAN, Marcus. «NATO´S Next Consotrium: Maritime Patrol Aircraft», Atlantic Council, Issue Brief. 6 
de mayo de 2016. Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/issue-brief/nato-s-next-
consortium 
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Groenlandia, Svalbard37, y Jan Mayen; y que constituye la base para operaciones 

avanzadas en la región por parte de los aliados38. Las dos últimas, situadas al norte que 

el GIUK Gap, también están en posesión de la OTAN (Noruega), de modo que ese 

aumento de la cooperación militar entre Estados Unidos (tanto con la Armada como con 

la US Coast Guard) y el resto de miembros en la región sería un elemento importante de 

disuasión frente a cualquier actividad hostil de Rusia.  

En tercer lugar, la OTAN debe reflexionar seriamente acerca de la importancia de esta 

región, adoptando una estrategia sólida para el Ártico, y asignando una mayor 

importancia al Gap39. De acuerdo con el doctor Andrew Foxal, director del Russia and 

Eurasia Studies Center, Reino Unido no está en posición de jugar un papel de tanta 

relevancia en el Ártico, al menos no de manera directa. No obstante, lo que sí puede —

y debe— hacer es contribuir a fomentar una mayor conciencia estratégica en la Alianza 

Atlántica en lo que respecta al potencial de la amenaza rusa a través del Gap. Y lo mismo 

ocurre con los demás. 

Una base con potencial aún por explotar es la de Thule, en el noroeste de Groenlandia, 

que podría proporcionar «un sistema de alerta temprana y de intercepción de misiles 

nucleares procedentes del lado opuesto del Ártico, además de reforzar las capacidades 

estadounidenses en Groenlandia y en el Ártico para la OTAN»40. Esto se debe, además 

de a la citada función de alerta temprana, a que se sitúa en una posición óptima para 

realizar despliegues hacia múltiples sectores del Polo Norte.  

Rusia y China, por su parte, dependerán del GIUK Gap en caso de que la ruta del mar 

del Norte o la Ruta de la Seda Polar se establezcan definitivamente. Por lo tanto, la OTAN 

debe mantener esto en mente y consolidar su posición en los distintos puntos clave de 

la región, de forma que en el futuro su presencia esté tan asentada que cualquier 

esfuerzo chino o ruso por sacar provecho de la región sea adecuadamente rechazado. 

Además, el cambio climático traerá consigo una serie de cambios geográficos que 

                                                            
37 Svalbard supone, no obstante, un obstáculo adicional para Noruega y la OTAN, ya que, pese a pertenecer a 
Noruega, en virtud del Tratado de Svalbard firmado en 1920, el archipiélago ha de mantenerse desmilitarizado. Esto 
impide a la OTAN blindarlo con sistemas defensivos o de guerra antisubmarina.  
38 COFFEY, Luke y KOCHIS, Daniel. «Strengthening America´s and NATO´s Arctic Chain of Defense», The Heritage 
Foundation. 27 de marzo de 2020. Disponible en: https://www.heritage.org/defense/report/strengthening-americas-
and-natos-arctic-chain-defense 
39 FOXAL, Andrew. «Russia´s Policies towards a Changing Arctic: Implications for UK Security», Russia Studies 
Center, Research Paper No. 12. Junio de 2017, p. 2.  
40 COLOM PIELLA, Guillem. «Geopolítica de las bases militares», Ministerio de Defensa. 2022, p. 118.  
La base cuenta, además, con importante potencial de almacenaje para combustible, así como barracones militares y 
naves industriales. También, el denominado Sitio-J, refugio un subterráneo en una pequeña colina con enorme 
potencial para albergar tropas, protege uno de los radares que conforman el escudo antimisiles de Estados Unidos.  
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además de habilitar las rutas comerciales que inevitablemente transitarán por el Gap, 

también dejará al descubierto otras superficies como la de Groenlandia, en la que 

explotar sus recursos regionales. Con toda probabilidad, este será otro factor que tener 

en cuenta derivado del cambio climático, que en definitiva no solo convertirá al Gap en 

una región mucho más transitada, sino también con mayores tasas de presencia 

permanente.  

Por último, China continúa invirtiendo esfuerzos en el Ártico, y la Alianza Atlántica se ve 

ahora en la necesidad de reaccionar al respecto, para impedir que el gigante asiático 

siga ganando impulso. Así, con el deseo de poder establecer una Ruta de la Seda Polar 

en la región, sus pretensiones de «Estado cercano al Ártico» son muy interesantes de 

observar. Su punto más cercano al Círculo Ártico se encuentra a 150 kilómetros de este. 

De esta forma, si se ampliara el rango para incluir a otros «Estados cercanos al Ártico», 

todos los países bálticos, Reino Unido e Irlanda estarían también en la misma posición 

que Pekín41. Pese a esto, los intereses chinos prevalecen, y los esfuerzos que están 

llevando a cabo han de ser cuidadosamente estudiados y seguidos de cerca, a fin de 

poder aumentar la capacidad de adaptación y respuesta ante encuentros indeseados 

que deriven de su presencia en la región42. 

Las razones por las que dicha presencia preocupa se pueden encontrar, entre otras, en 

la estrategia para el Ártico publicada en 2018. El documento destaca de manera especial 

por la abundancia de expresiones como «interés mutuo», «participación en la 

cooperación internacional», o el uso de sus recursos naturales de «forma legal y 

racional»43. Ver ahora tales pretensiones publicadas en su hoja de ruta para el Ártico no 

debería dejar indiferente a nadie, igual que no lo hace con aquellos que han estudiado y 

observado el historial de actividades de su Armada en el mar del Sur de China y su 

entorno, donde Pekín rara vez actúa prestando atención a las normas internacionales y 

el derecho del mar44. 

 

                                                            
41 KOCHIS, Daniel. «US policymakers should remain wary of Chinese ambitions in the Arctic», The Heritage 
Foundation. 28 de julio de 2022. Disponible en: https://www.heritage.org/asia/report/us-policymakers-should-remain-
wary-chinese-ambitions-the-arctic 
42 Ibíd.  
43 THE STATE COUNCIL INFORMATION OFFICE OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «China’s Arctic 
Policy», White Paper. January 26, 2018. Disponible en inglés: http://english.www.gov
.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm  
44 Ver NGUYEN CAO, Viet Hung. «Vietnam struggles in the South China Sea: Challenges and Opportunities», 
CIMSEC. 21 de septiembre de 2021. Disponible en: https://cimsec.org/vietnams-struggles-in-the-south-china-sea-
challenges-and-opportunities/  
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Conclusiones 

Con el panorama estratégico actual, en el que «la relación entre China y Rusia sigue 

gozando de buena salud»45, la OTAN debe invertir en sus capacidades de vigilancia y 

alerta temprana en torno al GIUK Gap, especialmente con los países próximos a esta 

región tan importante estratégicamente, como son Noruega, Islandia y el Reino Unido.  

La capacidad de recopilar toda la información posible en lo que respecta a las incursiones 

navales y aéreas, o cualquier actividad hostil de Moscú, dotaría a la OTAN de una mayor 

capacidad de prevención y de respuesta temprana en caso de actividades hostiles rusas. 

De esta forma, el GIUK Gap continuará siendo un punto estratégico de vital importancia, 

no solo para la OTAN, sino también para Moscú y cualquiera que aspire a jugar un papel 

de cierta relevancia en la geopolítica del océano helado (incluida la UE)46.  

Para la OTAN, seguirá siendo un lugar en el que lidiar con las capacidades submarinas 

rusas que traten de penetrar en su región de influencia. Para Rusia, será el espacio por 

el que su Flota del Norte acceda al Atlántico; y por el que inevitablemente tendrá que 

transitar la Ruta del Mar del Norte una vez esta sea viable. Dicha viabilidad, no obstante, 

aún no parece muy clara dada la falta de infraestructuras y puertos adecuados a lo largo 

de la ruta. A este respecto, convendrá observar la evolución de la región antes de 

aventurarse a predecir escenarios futuros en base al deshielo ártico.  

Por último, tanto Escocia como Islandia tendrán también un papel fundamental en la 

evolución de esta región. Escocia, que aloja la flota de submarinos nucleares Vanguard, 

es uno de los pilares clave de la disuasión nuclear de la Alianza, por ello, la posibilidad 

de una Escocia independiente y el alto coste que supondría para la Royal Navy tener 

que desplazarlos fuera de la región, han de vigilarse cuidadosamente. 

Islandia, por su parte, está también en posición de ser una importante base de 

operaciones de la Alianza para controlar de forma permanente el Gap. Las bases que 

alberga hoy en día resultan de gran utilidad para las patrullas en la región, y desde ellas 

pueden llegar a desplegarse también operaciones en el mar de Barents y el mar de 

Noruega. En conjunto, queda claro que los países de la Alianza deben actuar con unidad 

                                                            
45 PARDO DE SANTAYANA, José. La asociación estratégica chino-rusa sigue gozando de buena salud. Documento 
de Análisis IEEE 03/2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2023/DIEEEA03_2023_JOSPAR_Asociacion.pdf 
46 PALACIÁN DE LEZA, Blanca & CASTELLÓN MORENO, Joaquín.  Hacia una política ártica de la Unión Europea. 
Documento de Análisis IEEE 11/2011, pp. 7-9. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2011/DIEEEA11_2011PoliticaArticaUE.pdf 
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frente al antagonismo de Moscú; y el GIUK Gap es precisamente uno de los tableros 

donde esa unidad ha de salir a relucir con los miembros de la Alianza.  

 

 Gonzalo Vázquez Orbaiceta*
Universidad de Navarra 

@GonzaloVzquezO1 
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El nuevo Ejecutivo Netanyahu, un gobierno desunido y extremo 

 

Resumen: 

Desde comienzos de 2023, Israel tiene un nuevo Gobierno, el número treinta y siete de 
su historia y, para muchos analistas, el más extremo. En los poco más de dos meses 
transcurridos desde la formación del Ejecutivo, son muchas las polémicas que se han 
instalado en la sociedad israelí, entre las cuales destaca la reforma judicial. Sin embargo, 
el Likud en general y Netanyahu en particular se afanan en mostrar una imagen 
internacional de normalidad y, en este sentido, buscan tender puentes con Europa, 
Turquía, Ucrania o Estados Unidos. No obstante, la radicalidad de ciertos miembros del 
Gobierno hace que Israel esté comenzando a retroceder en algunos de los logros 
conquistados en los últimos años, como sucede con su imagen de país moderado, 
tecnológico y amigo del mundo árabe. 
 

Palabras clave: 

Israel, Netanyahu, Acuerdos de Abraham, start-up, Irán. 
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The new Netanyahu executive. A disunited and extreme 

government

Abstract: 

Since the beginning of 2023, Israel has a new government, the 37th in its history. For 
many analysts, it is the most extreme government in Israel's history. In the little more than 
two months that the executive has been in power, many controversies have taken root in 
Israeli society, with judicial reform standing out above all others. However, Likud in 
general and Netanyahu in particular are striving to portray an international image of 
normality and in this sense are seeking to build bridges with Europe, Turkey, Ukraine and 
the United States. However, the radicalism of some of its members means that Israel is 
beginning to lose some of the achievements it has made in recent years, such as its 
image as a moderate, technological country and a friend of the Arab world. 

Keywords: Israel, Netanyahu, Abraham Accords, Start Up, Iran. 

 

 

 

 

  



957

b
ie

3

El nuevo Ejecutivo Netanyahu. Un gobierno desunido y extremo 

Alberto Priego 
 

Documento de Opinión   50/2023  3 

En poco más de un año, el Estado de Israel ha pasado de tener el gobierno más plural 

desde 1948 a tener el gobierno más extremo de su historia. Así, el Ejecutivo anterior, el 

número treinta y seis, estuvo liderado por un judío religioso y fue apoyado por un partido 

islamista, un hecho que contrasta con el Ejecutivo actual, que cuenta entre sus miembros 

con defensores del kahanismo, quienes abogan no solo por romper toda relación con los 

árabes, sino por abolir buena parte de los derechos que les garantiza la democracia 

israelí. Este trabajo trata de aclarar las causas que llevaron al Gobierno de Bennett-Lapid 

a perder la confianza de la Knéset, cómo se ha constituido la mayoría actual y cuáles 

son las prioridades del Gobierno de Netanyahu. 

 

La caída del Gobierno Bennett-Lapid 

El Gobierno encabezado por Naftalí Bennett (Yamina)1 y Yair Lapid (Yesh Atid)2, el 

número treinta y seis de la historia de Israel, estaba apoyado por una heterogénea 

coalición de ocho partidos, donde había laboristas, centristas, nacionalistas e incluso 

árabes islamistas. Este Gobierno de unidad nacional era débil en lo que a los escaños 

se refiere —61 sobre 120— y excesivamente heterogéneo en sus postulados. Incluso el 

hecho de que Bennett fuera elegido primer ministro no dejaba de ser una excentricidad, 

ya que su partido, la coalición nacionalista Yamina, solo contaba con 7 escaños de los 

61 necesarios para formar gobierno. De hecho, si bien es cierto que se acordó un turno 

rotatorio en la Presidencia, primero Bennett y luego Lapid, hubiera sido mucho más 

sensato que la alternancia se hubiera producido entre Benny Gantz (Kahol VeLavan)3 y 

Lapid (Yesh Atid), ambos con más escaños que Bennett (Yamina). 

Sin embargo, Bennett, quien antes no solo había sido miembro del Likud, sino también 

amigo personal de Netanyahu, impuso como condición para apoyar la coalición ser 

primer ministro rotatorio. Yamina fue clave tanto en la formación del Gobierno número 

treinta y seis de Israel como en su disolución, ya que una diputada del partido, Idit Silman, 

decidió salirse de la coalición para integrarse en las filas del Likud de Netanyahu. El 

detonante de la ruptura fue una orden del Ministerio de Salud que obligaba a acatar una 

                                                            
1 ‘A la Derecha’. 
2 ‘Hay Futuro’. 
3 ‘Azul y Blanco’. 
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sentencia del Tribunal Supremo en la que se ordenaba a los hospitales a aceptar comida 

con levadura durante el Pésaj4. 

El 20 de junio de 2022 Bennett y Lapid anunciaban la disolución de la Knéset, aunque 

antes se había producido un cambio de primer ministro en favor del líder de Yesh Atid5, 

quien se convirtió en jefe del Ejecutivo interino hasta la formación del nuevo Gobierno 

que debía proclamarse tras las elecciones del 1 de noviembre de 2022. 

 

Elecciones y formación del Gobierno Netanyahu 

El 1 de noviembre de 2022 los israelíes votaban por quinta vez en un periodo de tres 

años. Si bien la composición anterior de la Knéset había sido plural y con cierta alineación 

centrista, en estas elecciones los partidos extremos tuvieron gran protagonismo. Al igual 

que había ocurrido en los comicios anteriores, el vencedor fue el Likud de Netanyahu; la 

diferencia con 2021 estribaba en las opciones radicales que irrumpieron en la Knéset y 

que han permitido a Bibi crear un gobierno con posiciones rupturistas. 

 

Tabla 1. Composición de la 24.ª Knéset 

Partido Candidato % Escaños 
Diferencia  
con 2021 

Posición respecto a 
Netanyahu 

Likud Benjamín Netanyahu 23,41 32 +2 Favorable 

Yesh Atid  Yair Lapid 17,78 24 +7 Contraria 

Sionistas Religiosos6 Bezalel Smotrich 10,83 14 +8 Favorable 

Unidad Nacional Benny Gantz 9,08 12 -2 Contraria 

Partido Shas Aryeh Deri 8,24 11 +2 Favorable 

                                                            
4 «Silman used the pretext of a memo the minister of health sent to government hospitals a few days ago 
instructing them to uphold a High Court ruling allowing people to bring leavened foods into hospitals on 
Passover» (BARAK, Ravid. «Israeli government on brink of collapse after key lawmaker quits coalition», 
Axios. 6 de abril de 2022. Disponible en: https://www.axios.com/2022/04/06/israeli-government-coalition-
collapse). 
5 SPIRO, Amy. «Yair Lapid takes over as Israel’s 14th prime minister», The Times of Israel. 1 de julio de 
2022. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/yair-lapid-takes-over-as-israels-14th-prime-minister/ 
6 Se presentaron en coalición el Partido Sionista Religioso de Bezalel Smotrich, Noam [‘Amabilidad’] de 
Avi Maoz y Otzma Yehudi [‘Poder Judío’] de Ben Gvir.  



959

b
ie

3

El nuevo Ejecutivo Netanyahu. Un gobierno desunido y extremo 

Alberto Priego 
 

Documento de Opinión   50/2023  5 

Judaísmo Unido de la 

Torá 
Yitzhak Goldknopf 5,88 7  0 Favorable 

Israel Beitenu7  Avigdor Lieberman 4,49 6 -1 Contraria 

Raa’am Mansour Abbas 4,07 5 +1 Contraria 

Hadash–Ta'al Ayman Odeh 3,75 5 0 Contraria 

Laboristas Merav Michaeli 3,69 4 -3 Contraria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las conversaciones para formar gobierno comenzaron a primeros de noviembre. Los 

haredim del partido Judaísmo Unido de la Torá y del Shas fueron los primeros en aceptar 

la invitación de Netanyahu. Poco después la Coalición Sionista Religiosa apoyó a 

Netanyahu aunque el proceso formal se demoró un par de semanas, ya que el 20 de 

noviembre la coalición se disolvió y emergieron tres nuevas formaciones: el Partido 

Sionista Religioso, el Noam y el Otzma Yehudi8. El 11 de noviembre Netanyahu 

comunicó que tenía la mayoría y, por ello, comenzó a negociar los ministerios, un 

proceso que se extendió hasta el 29 de diciembre. 

El partido Otzma Yehudi fue el primero en cerrar el acuerdo y obtuvo tres importantes 

ministerios. El polémico Ben Gvir logró el puesto más relevante: fue nombrado ministro 

de Seguridad Pública9, cargo que incluye el control de la Policía y de la Policía de 

Fronteras y la capacidad de disparar a quienes «roban» en instalaciones militares. Este 

nombramiento fue tan controvertido que el propio presidente de Israel expresó dudas 

sobre su conveniencia al primer ministro10. El segundo ministerio que obtuvo Otzma 

Yehudi fue el de Desarrollo del Néguev y Galilea, un cargo ad hoc que recayó en Yitzhak 

Wasserlauf11, de quien pasaron a depender los nuevos asentamientos en Judea y 

                                                            
7 ‘Nuestra Casa Israel’. 
8 ‘Poder Judío’. 
9 FRANCE 24. «Israeli far-right leader Ben-Gvir gets national security minister post in Likud coalition 
deal». 25 de noviembre de 2022. Disponible en: https://www.france24.com/en/middle-east/20221125-
israeli-far-right-leader-ben-gvir-gets-national-security-minister-post-in-coalition-deal 
10 MIDDLE EAST MONITOR. «“Whole world is worried about Ben-Gvir”, warns president». 10 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://www.middleeastmonitor.com/20221110-israel-whole-world-is-
worried-about-ben-gvir-warns-president/  
11 KELLER-LYNN, Carrie. «New department in Negev and Galilee Ministry to bolster illegal West Bank 
outposts», The Times of Israel. 7 de febrero 2023. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/new-
department-in-negev-and-galilee-ministry-to-bolster-illegal-west-bank-outposts/  
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Samaria. El tercer puesto del Gobierno que obtuvo Otzma Yehudi se reservó para Amihai 

Eliyahu, nombrado ministro de Patrimonio, una cartera con un contenido limitado, ya que 

esta no incluye las competencias sobre Jerusalén que tradicionalmente había acarreado 

desde que Yitzhak Shamir la creó en 1990. (Estas competencias ahora están en manos 

de los ultraortodoxos de Judaísmo Unido de la Torá). Además de lo expuesto, otros 

miembros de Otzman Yehudi como Zvika Fogel o Limor Son Har-Melech ocupan las 

presidencias de importantes comités de la Knéset, como los que gestionan la seguridad 

pública o los fondos para los ciudadanos israelíes. 

El segundo de los partidos que firmó su entrada en la coalición fue Noam (27 de 

noviembre 2022), lo que cristalizó en el nombramiento de Avi Maoz como viceministro 

de Identidad Nacional Judía dentro de la Oficina del Primer Ministro. Este cargo implica 

ejercer el control sobre el Departamento de Identidad Judía, sobre el programa Nativ y 

sobre el contenido de los libros de texto12. La participación de Avi Maoz en el Gobierno 

apenas duró un par de meses, ya que el 28 de febrero dimitió por dudar del compromiso 

de la coalición con el desarrollo de la identidad judía13. 

En tercer lugar, tenemos que mencionar al Partido Sionista Religioso, que no confirmó 

su participación en el Gobierno hasta el 1 de diciembre. Su líder, Bezalel Smotrich, fue 

nombrado ministro de Finanzas, una posición que tendrá que abandonar en 2025 para 

que pase a ser ocupada por el líder del Shas, Aryeh Deri. Además del Ministerio de 

Finanzas, Smotrich se ha hecho cargo del COGAT14 (Coordination of Government 

Activities in the Territories), un órgano que coordina la acción del Gobierno, el Ejército, 

la Autoridad Nacional Palestina, los diplomáticos y las organizaciones internacionales en 

Cisjordania. La importancia de este puesto radica en que quien lo ostenta se encarga de 

la administración de la zona C, de los asentamientos y de la Franja de Gaza. El propio 

jefe del Estado Mayor del Ejército ha mostrado su descontento con el nombramiento de 

                                                            
12 JPOST EDITORIAL. «Avi Maoz is unfit to have authority on Israel’s education system», The Jerusalem 
Post. 9 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.jpost.com/opinion/article-724434 
13 I24NEWS. «Far-right MK Avi Maoz resigns from government». 28 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.i24news.tv/en/news/israel/politics/1677533574-israel-far-right-mk-avi-moaz-resigns-from-
government#:~:text=Avi%20Maoz%2C%20chairman%20of%20the,the%20coalition's%20Knesset%20(pa
rliament). 
14 Es la antigua Administración Civil de Cisjordania y la Franja de Gaza. 
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Smotrich como responsable del COGAT15, lo que revela mucho sobre la ruptura de los 

consensos mínimos entre los poderes en Israel. 

Además de esta cartera, el Partido Sionista Religioso obtuvo el Ministerio de Aliá y de 

Integración, que fue a parar a manos de Ofir Sofer; el Ministerio de Misiones Nacionales, 

ocupado por Orit Strook, y la Comisión de la Knéset sobre Constitución, Ley y Justicia, 

presidida por Simchá Rothman. 

Si bien los partidos de extrema derecha no estaban presentes en los anteriores 

Gobiernos de Netanyahu, los haredim sí han sido una constante en los Ejecutivos del 

Likud. Así, debemos señalar que Judaísmo Unido de la Torá firmó su participación en la 

coalición el 6 de diciembre. A cambio recibió el Ministerio de Vivienda, un departamento 

que cayó en manos de Yitzhak Goldknopf, y también obtuvo el Ministerio de Jerusalén y 

Tradición de Israel, un cargo que ahora ostenta Meir Porush16. El otro partido 

ultraortodoxo, el Shas, alcanzó un acuerdo más tarde. Hubo que esperar hasta el 8 de 

diciembre para conocer las carteras de las que se haría cargo. El premio gordo fue a 

parar a manos del controvertido Aryeh Deri, quien a comienzos de año ocupó el puesto 

de vice primer ministro y también se convirtió en responsable de Interior y de Salud, 

carteras que tuvo que abandonar pocas semanas más tarde por problemas previos con 

la justicia17. Una vez que Aryeh Deri dimitió, la cartera de Salud recayó en Yoav Ben-

Tzur, quien además ocupa el cargo de ministro de Trabajo. La de Interior pasó a ser 

responsabilidad de Michael Malchieli, también ministro de Asuntos Religiosos. Por 

último, Yaakov Margi, se ocupa de Asuntos Sociales. 

Aunque todos estos cargos han recaído en socios del Likud, la formación sionista 

revisionista se ha asegurado el control de los principales ministerios, pues aporta 32 de 

los 61 escaños necesarios para gobernar. Por ejemplo, Exteriores ha recaído en manos 

de Eli Cohen; Defensa, de Miki Zohar; Infraestructuras, de Israel Katz e Inteligencia, de 

Gila Gamliel. 

                                                            
15 EUROPA PRESS. «El jefe del Ejército de Israel insta a Netanyahu a no entregar poderes de 
Cisjordania al ministro Smotrich». 17 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-jefe-ejercito-israel-insta-netanyahu-no-entregar-
poderes-cisjordania-ministro-smotrich-20230217034000.html  
16 También hay que señalar que Moshe Gafni ocupa la presidencia del Comité Financiero de la Knéset. 
17 El puesto de vice primer ministro será ocupado por Smotrich dentro de dos años.  
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En total, el Gobierno número treinta y siete de la historia de Israel está compuesto por 

32  ministros —antes 33 con Deri—, de los cuales 19 pertenecen al Likud, 6 al Shas, 3 a 

Otzma Yehudit, 3 al Partido Sionista Religioso y 2 a Judaísmo Unido de la Torá. 

Como se aprecia en la tabla 2, desde un punto de vista cuantitativo, en el Gobierno israelí 

actual hay una sobrerrepresentación del Likud, que aporta el 50 por ciento de los 

diputados de la mayoría parlamentaria y a cambio recibe el 60 por ciento de los 

ministerios. Desde un punto de vista cualitativo, el Likud también está 

sobrerrepresentado, como revela su importante presencia en el Gabinete de Seguridad: 

de los nueve miembros que componen este órgano ejecutivo, siete pertenecen al Likud. 

 

Tabla 2. Importancia de los partidos de la coalición en la mayoría parlamentaria y en el propio Gobierno 

Partido Escaños % coalición Ministros % Gobierno 

Likud 32 50 19 59,375 

Shas 
11 17,18 

5  

(antes 6) 
15,625 

Sionistas Religiosos 7 10,9 3 9,375 

Judaísmo Unido de la Torá 7 10,9 2 6,25 

Otzma Yehudit 6 9,3 3 9,375 

Noam 1 1,5 0 0 

TOTAL 64 100 32 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Principios y prioridades del XXXVII Gobierno de Israel 

Los partidos políticos que firmaron el acuerdo de coalición publicaron los principios que 

regirían el gobierno, plasmados por sus integrantes en los siguientes puntos: 

a. Reducir el coste de la vida. 

b. Centralizar el control ortodoxo sobre los servicios religiosos. 

c. Aprobar la reforma judicial para reducir el control del poder judicial sobre el poder 

legislativo y ejecutivo. 

d. Expandir los asentamientos. 
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e. Plantear la anexión de la zona C. 

Además de estos cinco principios, el primer ministro Netanyahu estableció tres 

prioridades para su gobierno durante el discurso de investidura: 

a. Incrementar la seguridad interior y la gobernanza. 

b. Frenar la proliferación nuclear de Irán. 

c. Desarrollar las infraestructuras con especial atención a la conexión del centro y 

la periferia de Israel. 

Tanto si nos fijamos en los principios como en las prioridades, se extrae que el Gobierno 

de Netanyahu tiene una clara vocación doméstica. Así, atendiendo a ambos, podemos 

establecer cuáles serán sus tres grandes ejes de actuación: 

a. La relaciones con los palestinos18. 

b. Las reformas internas, incluyendo la judicial19. 

c. El freno a las aspiraciones nucleares de Irán. 

 

Relaciones con los palestinos

Desde comienzos de 2022, Israel vive una terrible ola de violencia20 que afecta a 

ciudades tradicionalmente tranquilas como Bnei Brak, Tel Aviv o Beer Sheva. Lejos de 

calmar los ánimos, el Gobierno de Netanyahu los ha encendido aún más y el terrorismo 

se ha intensificado significativamente. Así, desde la formación de este, Israel ha sufrido 

nueve atentados terroristas. 

  

                                                            
18 En este punto incluiríamos los principios d) Expansión de los asentamientos, y e) Posible anexión de la 
zona C, así como también la prioridad a) Incremento de la seguridad y la gobernanza. 
19 En este punto incluiríamos los principios a) Reducción del coste de la vida, b) Centralización del 
control ortodoxo sobre los servicios religiosos y c) Aprobación de la reforma judicial para reducir el 
control del poder judicial sobre el poder legislativo y ejecutivo y la prioridad c) Desarrollo de las 
infraestructuras. 
20 PRIEGO, Alberto. «El terror se propaga por Israel», Política Exterior. 2 de febrero de 2023. Disponible 
en: https://www.politicaexterior.com/autores/alberto-priego/  
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Tabla 3. Atentados terroristas en Israel en 2023 

Lugar Fecha  Víctimas Observaciones 

Jerusalén (Neve 

Yaakov) 

27-1-

2023 
7 

Atentado perpetrado a la salida de una sinagoga en 

sabbat  

Jerusalén (Ciudad 

Rey David) 

29-1-

2023 
2 heridos Atentado cometido por un adolescente de trece años 

Jerusalén (Ramot) 
10-2-

2023 
3 muertos Atropello 

Jerusalén (Shuafat) 
13-2-

2023 
1 herido Apuñalamiento 

Huwara 
26-2-

2023 
2 muertos Tiroteados cuando viajan en coche 

Jericó 
27-2-

2023 
1 muerto Ciudadano israelí-americano tiroteado en su coche 

Beit Hagai 4-3-2023 4 muertos Tiroteados en su coche. Reivindicado por Hamás 

Tel Aviv  9-3-2023 3 heridos Tiroteados tres ciudadanos que estaban en terrazas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mención especial merecen el atentado de Huwara y la reacción de algunos judíos 

radicales que provocaron disturbios en la ciudad. Estos acabaron con treinta casas 

quemadas y un palestino muerto. Dada la gravedad de la situación, resulta 

especialmente preocupante la actitud de algunos miembros del nuevo Ejecutivo, como 

Smotrich, quien afirmó que la ciudad debería ser borrada del mapa21, o Ben Gvir, que 

llamó a aplastar a los enemigos22. Aunque los sectores más radicales del Gobierno de 

Israel mostraron cierta complacencia con las posturas de los asaltantes, tanto el primer 

ministro Netanyahu como el presidente Herzog condenaron rotundamente la violencia23. 

                                                            
21 BACHNER, Michael. «Israel should “wipe out”’ Palestinian town of Huwara, says senior minister 
Smotrich», The Times of Israel. 1 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/israel-
should-wipe-out-palestinian-town-of-huwara-says-senior-minister-smotrich/ 
22 PFEFFER, Anshel. «Israel’s Ben-Gvir Vows to “Crush Enemies” After Settlers’ West Bank Revenge 
Riot», Haaretz. 27 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.haaretz.com/israel-news/2023-02-
27/ty-article/.premium/israels-ben-gvir-vows-to-crush-enemies-after-settlers-west-bank-revenge-
riot/00000186-9262-db08-a986-de76609a0000 
23 JEWISH NATIONAL SYNDICATE. «Herzog, Netanyahu condemn revenge riots in Huwara». 27 de 
febrero de 2023. Disponible en: https://www.jns.org/herzog-forcefully-condemns-revenge-riots-in-huwara/ 
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Tras los atentados se sucedieron operaciones de las IDF para detener a los terroristas, 

lo que a su vez provocó la reacción de Hamás, que efectuó lanzamientos de cohetes 

desde la Franja de Gaza. Se registraron lanzamientos los días 3 de enero y 1, 11 y 23 

de febrero. Este clima de violencia generalizada ha sido el caldo de cultivo necesario 

para que se plantee la aplicación de la pena de muerte a los terroristas. El 1 de marzo, 

la propuesta, apadrinada por Limor Son Har-Melech (Otzma Yehudit)24, pasó su primer 

trámite parlamentario. Esto ha supuesto un giro copernicano en la historia de Israel, ya 

que, desde 1954, la pena de muerte ha estado abolida, salvo en los casos de delitos de 

lesa humanidad o de traición25. La aplicación de la pena de muerte es un punto negativo 

en sí mismo, y además el proyecto propone que esta solo se aplique a ciudadanos 

árabes que cometan atentados y no a israelíes, un planteamiento que rompe con el 

principio de no discriminación, que ha sido una constante desde 1948. En una línea 

similar se ha planteado la posibilidad de retirar el pasaporte a los ciudadanos 

araboisraelíes que cometan atentados terroristas. Estas medidas encajarían con lo que 

el primer ministro israelí, Netanyahu, identificó en otro tiempo como el principal peligro 

del terrorismo: lograr que las sociedades democráticas aprueben medidas que las 

destruyan26. Por lo tanto, Netanyahu no solo estaría yendo en contra de lo que Israel ha 

sido desde su creación, sino también en contra de lo que él mismo ha defendido. 

 

Reformas internas 

Desde el punto de vista interno, el Gobierno de Netanyahu ha dado un paso inquietante 

al incrementar la presencia religiosa en la vida pública. En este sentido, los tribunales 

rabínicos están tratando de ampliar sus competencias, obligando a algunas instituciones, 

como los hospitales, a cumplir con determinadas medidas religiosas y, sobre todo, 

buscando modificar la Ley de Prohibición de la Discriminación para permitir la 

                                                            
24 TOI STAFF. «Bill on death penalty for Palestinian terrorists passes preliminary Knesset vote», The
Times of Israel. 1 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.timesofisrael.com/bill-on-death-penalty-
for-palestinian-terrorists-passes-preliminary-knesset-
vote/#:~:text=The%20Knesset%20on%20Wednesday%20advanced,the%20Yisrael%20Beytenu%20oppo
sition%20party. 
25 A lo largo de la historia de Israel solo se ha ejecutado a dos personas: Meir Tobianski en 1948 y Adolf 
Eichmann en 1962. 
26 NETANYAHU, Benjamín. Fighting against Terrorism. How Democracies Can Defeat Domestic and 
International Terrorism. Blackstone, 2001.
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segregación por sexo27 o por motivos religiosos28. También se ha planteado la excepción 

del servicio militar para los estudiantes de las yeshivás29, un tema que ya hizo saltar por 

los aires el Gobierno de Netanyahu hace algunos años. Estas reformas han provocado 

que algunas de las muchas compañías tecnológicas instaladas en Israel se planteen 

abandonar el país30. 

Otro de los puntos en la agenda del nuevo Gobierno es la reforma de la Ley del Retorno, 

que es la base de la Aliá. Desde hace años, los haredim pretenden eliminar la opción de 

que los nietos de judíos puedan pedir la nacionalidad israelí. Si bien aún la medida no se 

ha aprobado, muchas organizaciones que trabajan en la promoción de la emigración a 

Israel —entre las que podemos destacar a la propia Agencia Judía— han pedido que no 

se ratifique. De aprobarse, Israel dejaría de ser el hogar de todos los judíos y, si 

aplicáramos esta disposición desde la creación del Estado en 1948, una parte muy 

significativa de los que son o fueron ciudadanos israelíes no lo serían o no lo hubieran 

sido. 

Estas dos medidas han sido muy polémicas, no obstante, la reforma de la justicia que 

limita la capacidad del Poder Judicial para controlar al Ejecutivo y al Legislativo ha sido 

la que más reacciones ha suscitado. A grandes rasgos, el Ejecutivo de Netanyahu 

pretende que, con una pequeña mayoría, la Knéset tenga capacidad para revocar las 

decisiones del Tribunal Supremo. Además, se pretende que el Gobierno nombre a los 

jueces. Las reacciones en contra de la reforma se han extendido por todo el país y héroes 

como los responsables de la operación Entebbe han mostrado su oposición. La tensión 

es tan extrema que el presidente Michael Herzog nombró a una comisión de expertos 

para valorar la reforma y diseñar una contrarreforma, proyecto que se hizo público el 15 

de marzo31. 

                                                            
27 STOPLER, Gila. «The Israeli Government’s War on Women», Evolve. 3 de enero de 2023. Disponible 
en: https://evolve.reconstructingjudaism.org/israelwaronwomen/  
28 HAUSER TOV, Michael, KASHTI, Or y SHPIGEL, Noa. «Israel’s Religious and Far-right Parties 
Demand Law to Legitimize Gender Segregation», Haaretz. 20 de noviembre de 2023. Disponible en: 
https://www.haaretz.com/israel-news/2022-11-20/ty-article/.premium/israels-religious-and-far-right-
parties-demand-law-to-legitimize-gender-segregation/00000184-93ff-d9ce-a1f6-93ff11ba0000  
29 THE JERUSALEM POST. «Netanyahu promises ultra-Orthodox parties exclusion from military 
service». 22 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.jpost.com/israel-news/article-724925  
30 SEGAL, David. «Tech Leaders in Israel Wonder if It’s Time to Leave»,The New York Times. 23 de 
febrero de 2023. Disponible en: https://www.nytimes.com/2023/02/23/business/tech-startups-israel.html  
31 JEWISH NEWS SYNDICATE. «Herzog’s judicial reform proposal», 16 de marzo de 2023. Disponible 
en: https://www.jns.org/full-text-herzogs-judicial-reform-proposal/  
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Freno a las aspiraciones nucleares de Irán 

En lo que a la política exterior se refiere, Irán es la prioridad. En palabras del ministro de 

Exteriores, Eli Cohen, «el objetivo es que la comunidad internacional deje de meter la 

cabeza en la arena cuando [los problemas] vienen de Irán»32. En este sentido, el 

Gobierno de Netanyahu ha establecido una estrategia con tres líneas prioritarias: 

a. Restaurar la relación con Biden y con su Administración. 

b. Fortalecer y expandir los Acuerdos de Abraham. 

c. Restablecer la relación con la UE. 

a. A nadie se le escapa que el primer ministro Netanyahu mantuvo una relación 

privilegiada, tanto en lo político como en lo personal, con el presidente Trump, hecho que 

erosionó su relación con los demócratas en general y con Biden en particular. El 

presidente de los Estados Unidos y, sobre todo, su familia política fueron clave en la 

negociación de los Acuerdos de Abraham y en la ceremonia de firma, un acto que se 

desarrolló en los jardines de la Casa Blanca. 

Si bien es cierto que Netanyahu ha tratado de restablecer los lazos con Biden, el 

presidente americano también ha hecho lo propio, tal y como traslucen su visita en junio 

a Israel y las palabras que dedicó al entonces líder de la oposición: «You know how much 

I love you»33. Este mensaje se vio reforzado por la visita a Israel el 19 de febrero de 2023 

del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, quien transmitió directamente a 

Netanyahu el compromiso de EE. UU. con el país34. 

La restauración de la confianza entre los líderes ha venido provocada por la represión 

de Irán contra su propia población y, sobre todo, por el papel que esta nación está 

desempeñando en la guerra de Ucrania, suministrando drones suicidas a Rusia. En otras 

palabras, a ambos Estados les interesa debilitar a Irán y, en este sentido, Israel ha visto 

                                                            
32 LAZAROFF, Tovah. «International community must stop burying its head in the sand when it comes to 
Iran», The Jerusalem Post. 2 de enero de 2023. Disponible en: https://www.jpost.com/israel-news/article-
726422  
33 WORLD ISRAEL NEWS. «Biden tells Netanyahu: “You know how much I love you”». 14 de julio de 
2023. Disponible en: https://worldisraelnews.com/biden-tells-netanyahu-you-know-how-much-i-love-you/ 
34 «Traigo saludos del presidente [Joe] Biden, y como saben su compromiso con el Estado de Israel es 
profundo» (GARCIA VISCASILLAS, Elena. «Primera reunión entre Estados Unidos y el nuevo gobierno 
de Benjamin Netanyahu». Euronews, 19 de enero de 2033. Disponible en: 
https://es.euronews.com/2023/01/19/israel-primera-reunion-entre-estados-unidos-y-el-nuevo-gobierno-
de-benjamin-netanyahu). 
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una ventana de oportunidad para eliminar la posibilidad de un rebrote de pacto nuclear 

con Irán. Aunque Biden llegó a la Casa Blanca pensando en revivir el acuerdo con 

Teherán, los acontecimientos han hecho que la posición de la Administración se 

transforme y ahora un nuevo pacto con Irán parece improbable. Este cambio de postura 

quedó reflejado en unas declaraciones de Biden durante su visita a Israel en julio, 

cuando, ante la pregunta de qué haría ante un Irán nuclear, el presidente respondió: 

«Estados Unidos usaría la fuerza contra Irán como último recurso»35. 

Desde la conformación del Gobierno de Netanyahu los contactos entre Estados Unidos 

e Israel se han incrementado. El mismo 3 de enero el secretario de Estado mantuvo una 

conversación con el ministro de Exteriores israelí en la que Washington reiteró su alianza 

con Israel y su compromiso con la solución de los dos Estados. Además, Blinken36 visitó 

Israel el 30 de enero y el secretario de Defensa, Austin, hizo lo propio el 10 de marzo37. 

En el fondo de esta reaproximación estaría el interés conjunto por limitar el ascenso de 

Irán incrementando las sanciones y, sobre todo, tratando de frenar su programa nuclear. 

b. Los Acuerdos de Abraham pueden ser entendidos como un intento de normalizar las 

relaciones de Israel con el mundo árabe. No obstante, también deben ser interpretados 

como un esfuerzo por aislar a Irán de sus vecinos naturales. Se trata, pues, de expandir 

lo que Netanyahu ha calificado como el «círculo de paz». A pesar de ser una política 

iniciada por Netanyahu en un mandato anterior, el Gobierno de Bennett-Lapid no solo la 

mantuvo, sino que profundizó en ella. De hecho, el propio Netanyahu ha declarado que, 

gracias al trabajo del anterior Gobierno, Israel y Arabia Saudí estarían en condiciones de 

establecer relaciones diplomáticas en los próximos meses38. 

El nombramiento de Eli Cohen como ministro de Asuntos Exteriores es otra muestra del 

compromiso del Gobierno Netanyahu con los Acuerdos de Abraham: el hoy responsable 

                                                            
35 NOTICIAS DE ISRAEL. «Biden en Israel: Estados Unidos usaría la fuerza contra Irán “como último 
recurso”». 13 de julio de 2022. Disponible en: https://israelnoticias.com/iran/biden-en-israel-estados-
unidos-usaria-la-fuerza-contra-iran-como-ultimo-recurso/  
36 EURONEWS y AFP. «US Secretary of State Antony Blinken's Israel-Palestine visit comes amid soaring 
tensions». 30 de enero de 2023. Disponible en: https://www.euronews.com/2023/01/30/us-secretary-of-
state-antony-blinkens-israel-palestine-visit-comes-amid-soaring-tensions  
37 LAZAROFF, Tovah. «Lloyd Austin to visit Israel amid concerns of Middle East violence, Iran», The
Jerusalem Post. 10 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.jpost.com/middle-east/article-733746  
38 ALTERMAN, Owen. «Netanyahu, Lapid talk normalization with Saudi Arabia in Knesset». i24news, 
29 de diciembre de 2022. Disponible en: https://www.i24news.tv/en/news/israel/politics/1672309498-
israel-netanyahu-lapid-talk-normalization-with-saudi-arabia-in-knesset  
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de Exteriores no solo ha estado implicado directamente en los mismos, sino que ha 

encabezado delegaciones, como la que viajó a Jartum tras la normalización de las 

relaciones con Sudán39. 

Todos estos esfuerzos están encaminados a aislar a Irán de lo que Teherán considera 

su zona natural: el mundo árabe musulmán. No obstante, la radicalidad de algunos 

miembros del Gobierno israelí ha provocado un cierto retroceso en la normalización de 

las relaciones con el mundo árabe, tal y como reflejan que Irán y Arabia Saudí hayan 

restaurado sus relaciones diplomáticas o que los Emiratos Árabes Unidos hayan 

cancelado una visita de Netanyahu. 

c. En tercer lugar, el nuevo Gobierno israelí está tratando de acercarse a los países 

europeos. Por esta razón, tanto el ministro de Exteriores israelí, Eli Cohen, como el 

primer ministro están incrementando sus visitas oficiales a Europa. En los apenas tres 

meses de vida del nuevo Ejecutivo, Cohen ha visitado Turquía (14 de febrero), Ucrania 

(16 de febrero) y Alemania (28 de febrero), tres países que pueden ser importantes para 

el futuro de Israel. Si bien Alemania es un socio tradicional con el que Jerusalén ha 

mantenido relaciones cordiales y su visita puede ser considera como algo normal, los 

viajes a Turquía y a Ucrania suponen un giro en la política exterior de Israel. 

En el caso de Turquía, las relaciones entre Ankara y Jerusalén se habían encrespado 

mucho y esta visita pone de manifiesto la voluntad de restaurarlas. Para Israel, Turquía 

es un socio clave en su estrategia de aislamiento a Irán. En el caso de Ucrania, la visita 

es incluso más significativa, ya que Israel había recibido duras críticas por su 

equidistancia respecto de la guerra. Si bien es cierto que la población israelí ha 

presionado al Gobierno para que tuviera una posición más cercana a Kiev, la implicación 

directa de Irán en la contienda también ha precipitado el acercamiento al país eslavo. 

Israel incluso ha aceptado reenviar a Ucrania armamento procedente de Estados Unidos, 

una posibilidad que permite a Jerusalén transferir armas a Kiev sin deteriorar su relación 

con Rusia. 

En lo que al propio Netanyahu se refiere, ha iniciado su legislatura con una intensa 

agenda internacional. Desde enero, el primer ministro ha visitado Francia (3 de febrero), 

                                                            
39 AFP. «Israeli foreign minister heads delegation to discuss Sudan normalization», Arab News. 3 de 
febrero de 2023. Disponible en: https://www.arabnews.com/node/2243796/middle-east  
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Italia (8 de marzo) y Alemania (16 marzo). Pese a que estas visitas tienen el objetivo de 

ahondar en las relaciones bilaterales, a nadie se le escapa que Netanyahu está tratando 

de influir en las posiciones de los europeos y de la propia UE respecto del programa 

nuclear de Irán. 

 

Conclusiones 

A modo de conclusión debemos decir que el Gobierno número treinta y siete de Israel es 

un Ejecutivo controvertido que genera división entre la población civil. Sus medidas 

parecen ir en contra de lo que se ha venido haciendo en Israel en los últimos años, 

incluido aquello que el propio Netanyahu había llevado a cabo como primer ministro en 

anteriores mandatos. 

En el plano internacional la prioridad parece clara: frenar la proliferación nuclear de Irán. 

Todos los esfuerzos que se están llevando a cabo en diferentes escenarios están 

enfocados a este objetivo: la recuperación de la relación con los demócratas americanos, 

el acercamiento a determinados países europeos y, sobre todo, la profundización en las 

relaciones con el mundo árabe musulmán tienen por objetivo final aislar a Irán. Sin 

embargo, la reforma de la justicia, las declaraciones de algunos de los miembros del 

Gobierno y, en especial, la visión que estos tienen de los árabes hacen que el objetivo 

mencionado sea muy difícil de conseguir. Hemos visto como esta radicalidad ha llevado 

a los Emiratos Árabes Unidos a cancelar una visita de Netanyahu, a que surjan críticas 

contra los Acuerdos de Abraham en Marruecos o a que Arabia Saudí e Irán vuelvan a 

tener relaciones diplomáticas. La política exterior que pretende llevar a cabo Eli Cohen 

es diametralmente opuesta a los postulados de algunos de los miembros del Gobierno. 

En el plano doméstico, Netanyahu parece ir contra la esencia de lo que es Israel. Si bien 

desde los tiempos de Ben-Gurión hay un cierto acuerdo con los haredim para que estos 

tengan su espacio, ello no significa que dicho espacio sea absoluto. Israel es una 

sociedad secular y liberal donde el colectivo LGTBI ocupa un lugar significativo, donde 

los árabes israelíes tienen plenos derechos y donde el Estado de derecho prevalece. 

Buena parte de las medidas adoptadas en el acuerdo de coalición parece poner en 

peligro estas realidades. Las pretensiones de algunos miembros del Gobierno de 

reinstaurar la pena de muerte, retirar el pasaporte a los árabes acusados de terrorismo 
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o segregar a la población por sexo o religión no son compatibles con la identidad nacional 

israelí. Además, Israel es ante todo y sobre todo un lugar donde los judíos de cualquier 

lugar del mundo tienen derecho a vivir de acuerdo con sus costumbres. La intención de 

limitar la Ley del Retorno o la posibilidad de que la obtención del pasaporte se retrase 

hasta un año después de la llegada podrían hacer peligrar el equilibrio demográfico. Si 

Israel quiere seguir siendo un Estado judío, necesita que su población sea 

mayoritariamente judía, y esto depende sobre todo de la emigración. 

En el plano económico, gracias en buena medida a Netanyahu, Israel vive desde hace 

una década un milagro. Desde 2011 se han venido instalando en Israel miles de 

empresas tecnológicas que han hecho florecer otras tantas start-ups. Este fenómeno ha 

sido tan relevante que algunos autores han denominado a Israel la start-up nation40. 

Desde que comenzaron las reformas del actual Gobierno Netanyahu muchas empresas 

tecnológicas han expresado su preocupación o incluso su voluntad de marcharse del 

país. 

En definitiva, el Gobierno que lidera Netanyahu es un ejecutivo poco unido que tiene un 

programa muy extremo y que, por ello, está poniendo a prueba los cimientos del Estado 

de Israel, que precisamente en 2023 cumplirá setenta y cinco años. 

 

 Alberto Priego*
Profesor agregado 

Universidad Pontificia Comillas 
@AlbertoPriego 

                                                            
40 SENOR, Dan y SINGER, Saul. Start-up nation: la historia del milagro económico de Israel. Council of 
Foreign Relations, Madrid, 2018. 
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Resumen: 

Las relaciones entre Turquía y la OTAN han estado marcadas por vaivenes en los 
posicionamientos y en los encuentros entre diversos aliados y terceros Estados. En este 
marco geopolítico, Turquía ha sabido jugar su papel, provocando ciertos efectos en la 
Alianza.  

El notable alejamiento de Occidente que se está produciendo en el país, las tensiones 
entre ciertos Estados y las elecciones presidenciales de mayo auguran un posible cambio 
de rumbo para Turquía en el seno de la OTAN. 

El objetivo de este artículo es explicar la actitud turca hacia el bloque occidental mediante 
el análisis de los sucesos que han conducido a la situación actual. Para ello, se repasarán 
los problemas internos, la política exterior y las relaciones bilaterales del país, prestando 
especial atención a la figura de Recep Tayyip Erdogan, su líder.  

 

Palabras clave: 

Turquía, OTAN, política exterior, aliados, bloque occidental, nacionalismo, relaciones 
bilaterales, geopolítica.  
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Turkey and its importance as a NATO ally 

Abstract:

Relations between Turkey and NATO have involved a series of meetings marked by 

various allies, positions and third parties. Turkey has known how to play his role in this 

geopolitical framework, causing certain effects within the Alliance. The objective of this 

article is to understand the Turkish attitude towards the Western bloc and the future of 

events that have marked the state of the current situation between both actors. With a 

follow-up and a review of the internal problems, bilateral relations and analyzing the 

country’s foreign policy, and specially its leader Recep Tayyip Erdogan, an attempt is 

made to explain Turkey’s position and the future within the organization. With a notable 

distance from the west, tensions between certain states and with a prospect to face 

presidential elections in May, its status as a NATO ally could take a different turn. 

Keywords:

Turkey, NATO, foreign policy, allies, Western bloc, nationalism, bilateral relations, 
geopolitical
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Introducción 

Turquía como evolución del Imperio otomano 

Para comprender la enrevesada Turquía de nuestros tiempos, hay que remontarse al 

pasado y estudiar su evolución histórica. Sus orígenes nos trasladan a la Edad Media, 

cuando el Imperio otomano, entre los más poderosos de la época, ostentaba una 

posición relevante, que culminó con su máxima expansión entre los siglos IX y X1. El 

Imperio otomano consiguió dominar toda Europa del Este, gran parte de Asia y muchas 

de las rutas comerciales más importantes de los continentes asiático y europeo, iniciando 

el despliegue por Europa Central y usando el Mediterráneo como campo de batalla, con 

la guerra santa como casus belli2.  

El Imperio otomano alcanzó una relevancia y una extensión inigualables y, como gran 

imperio, tuvo que hacer frente a ciertas complicaciones. Tras la batalla de Lepanto se 

inició su lenta decadencia. A esta situación se sumarían el aumento del nacionalismo en 

los enclaves del este de Europa y coyunturas como el retraso en la industria respecto al 

resto de las potencias europeas, la falta de modernización y la negativa a mejorar por 

parte de las élites. Todo ello, sumado al carácter corrupto del poder y a la fragmentación 

social y religiosa imperante entre la población3, fue desgastando la identidad otomana. 

Muchos de esos problemas, aún sin resolver, siguen afectando a Turquía de manera 

relevante.  

El hito que culminó la desmembración del Imperio otomano fue su posicionamiento a 

favor de Alemania durante la Primera Guerra Mundial4. El desenlace que todos 

conocemos hizo que los aliados se repartiesen los territorios enemigos, incluidos los del 

propio imperio. Esta repartición no tuvo en cuenta ciertos enclaves estratégicos que 

                                                            
1 CARPINTERO GARCÍA, G. La transición del Imperio otomano a la nueva Turquía y las relaciones con 
Europa. Omnia Mutantur, 2019, pp. 6-17. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/publication/336564754_LA_TRANSICION_DEL_IMPERIO_OTOMANO_A_
LA_NUEVA_TURQUIA_Y_LAS_RELACIONES_CON_EUROPA  
2 DELGADO SOSA, J. P. La creación de Turquía. Universidad de La Laguna, Facultad de Humanidades, 
2017/2018, pp. 4-16. Disponible en: 
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/9966/La%20creacion%20de%20Turquia.pdf?sequence=1&is
Allowed=y 
3 MORILLO LLOVO, J. «Turquía: el socio de todos, la aliada de nadie» (Documento de Opinión, n.o 123). 
IEEE, 2017. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO123-
2017_Turquia_JacoboMorillo.pdf 
4 GIL, A. «I Guerra Mundial: juego de alianza (1914-1918)», El Orden Mundial. 11 de noviembre de 2020. 
Disponible en: https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/alianzas-primera-guerra-mundial/  
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posteriormente fueron la base de una resistencia turca que comenzaría sus campañas 

en 1919. En enclaves como Anatolia, los turcos, ayudados por su tradicional adversario 

histórico, Rusia (en ese momento la URSS), y con Kemal Atatürk a la cabeza de la 

resistencia, consiguieron controlar las fronteras.  

Este movimiento de resistencia asentó las bases del nuevo Estado turco. La activa 

participación de la población forjó un sentimiento de unidad dentro de una comunidad 

fragmentada. Amparado por esta unión, el conocido como «padre de los turcos», Kemal 

Atatürk, gobernó la nación como un pueblo único y homogéneo. El conocido sistema 

kemalista estaba basado en un programa de valores5, reflejo de un gobierno personalista 

y autoritario, que concentraba los poderes en la figura de Atatürk y establecía una 

separación entre el Estado y la religión6.  

Kemal Atatürk tuvo que hacer frente a un país asfixiado por una economía en clara 

decadencia, por lo que puso en marcha una serie de reformas. Tenía plena consciencia 

de que la ley islámica debía ser sustituida por valores y normas occidentales para 

aumentar la implicación del país en el exterior, ya que percibía que la modernización de 

Turquía solo sería posible mejorando las relaciones con las potencias europeas.  

Además, su idea del nuevo Estado moderno7 provocó que la población comenzara a 

dividirse entre quienes apoyaban la occidentalización y quienes abogaban por el 

mantenimiento de una sociedad tradicional musulmana. A pesar de la situación, Kemal 

Atatürk consiguió garantizar grandes avances en principios básicos y derechos, lo que 

supuso la modernización de la Turquía de la época8.  

Al igual que había sucedido con su ascenso al poder, la muerte de Kemal Atatürk en 

1938 no dejó a nadie indiferente y marcó un antes y un después en la evolución histórica 

de Turquía. Durante la Segunda Guerra Mundial, la posición turca fue neutral, pero 

nuevamente las relaciones con las potencias del eje estaban teñidas de cierto carácter 

                                                            
5 Valores como el nacionalismo, el estatismo, el populismo o la separación entre religión y Estado. 
6 DELGADO SOSA, J. P. Op. cit., pp. 10-20. 
7 Basado en una república laica, la educación pública, los derechos de las mujeres, la economía de 
mercado y la adopción del alfabeto latino (cfr. NUÑEZ DE PRADO, S. «El legado de Atatürk», La
Vanguardia.12 de septiembre de 2019. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/historiayvida/historia-contemporanea/20181016/47312895442/el-legado-
de-ataturk.html). 
8 ALBENTOSA VIDAL, J.A. «Turquía: autoritarismo, islamismo y neo-otomanismo» (Documento Marco, 
n.o  13). IEEE, 2017. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2017/DIEEEM13-
2017_Turquia_JA-Albentosa.pdf 
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amistoso; especialmente con Alemania, junto a la cual Kemal había llevado a cabo gran 

parte de la modernización del país. Tras la derrota alemana, las relaciones y vínculos de 

Turquía con Occidente sufrieron un importante deterioro, y sobre todo el país 

experimentó una pérdida de confianza por parte de las potencias occidentales. Ante esta 

situación, principalmente durante los años de la Guerra Fría, Turquía realizó un intento 

de recuperar su identidad y el vínculo con Occidente a través de la participación en 

organismos como la OSCE, o beneficiándose del propio Plan Marshall9.  

 

La Turquía actual, de Atatürk a Erdogan  

La situación actual de Turquía está nuevamente protagonizada por un líder relevante: 

Recep Tayyip Erdogan, que practica una política algo más separada de Occidente y 

promueve acciones que denotan ciertas tendencias autoritarias10, con importantes 

connotaciones religiosas, muy alejadas de las ideas de Kemal Atatürk. Erdogan apuesta 

por una estrategia basada en un fuerte neotomanismo, un resurgir de Turquía como gran 

potencia regional, que en gran medida rompe los esquemas occidentales, lo que genera 

una gran desconfianza hacia el país11.  

A pesar de que sus comienzos se sustentaron sobre principios fuertemente democráticos 

y de que su primera legislatura se centró en la europeización del país, la actualidad se 

aleja mucho de los orígenes de Erdogan: ahora promueve un Estado creado sobre la 

base de sus ideales12, un poder que roza matices absolutistas y una política un tanto 

populista. Además, durante la pasada década la sociedad turca habría sufrido una 

censura sin precedentes y una remarcada represión de la libertad de expresión por parte 

de las élites, fenómeno que se habría acentuado tras el golpe de Estado de 201613. 

                                                            
9 CHAMORRO, A. «Estados Unidos y Turquía durante la Guerra Fría: de la cooperación a la tensión», 
Descifrando la Guerra. 19 de mayo de 2021. Disponible en:  https://www.descifrandolaguerra.es/estados-
unidos-y-turquia-durante-la-guerra-fria-de-la-cooperacion-a-la-tension/  
10 ALBENTOSA VIDAL, J.A. Op. cit., 2017. 
11 ALBENTOSA VIDAL, J.A. «Turquía: autoritarismo, islamismo y neo-otomanismo (2.ª parte)». 
(Documento Marco, n.o 5). IEEE, 2018. Disponible en:  
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM05-2018_Turquia_II_JAlbentosa.pdf 
12 INSEL, A. «La Turquía de Erdogan: un autoritarismo electivo y autocrático», Nueva Sociedad, n.o 294. 
Julio-agosto de 2021. Disponible en:  https://nuso.org/articulo/la-turquia-de-erdogan-un-autoritarismo-
electivo-y-autocratico/ 
13 Idem. 
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A pesar de la situación que atraviesa, cabe destacar que el país posee destacados 

activos en el ámbito de las relaciones internacionales. A nivel económico, es una 

potencia con importantes relaciones comerciales y una estable circulación financiera 

bilateral con muchos países. Con los años, Turquía ha experimentado una gran mejora 

en la economía y en las estructuras institucionales y ha desarrollado de forma notable su 

industria de defensa14. 

Sin embargo, la evolución económica del país ha sufrido notables variaciones a lo largo 

del tiempo15. En los comienzos de Erdogan como primer ministro, las relaciones con 

Europa eran prósperas y se pudo notar una gran mejoría, lo que, sumado a un continuo 

acercamiento a Occidente, hizo que Turquía atravesase una situación económica similar 

a la vivida durante el mandato de Kemal Atatürk.  

A pesar de estas reconfiguraciones, con la crisis de 2008 la economía del país sufrió un 

fuerte estancamiento, al igual que el resto del mundo. A ello se añadió la ralentización 

de las conversaciones para la adhesión de Turquía a la UE. 

Durante la segunda y la tercera legislatura de Erdogan, al creciente autoritarismo se 

suma un importante deterioro económico, con una importante subida de la inflación y un 

aumento de las necesidades financieras. Sin embargo, a pesar del escenario de 

incertidumbre económica, Turquía tiene activos importantes: sus flujos comerciales son 

diversos y muy relevantes y existe un importante comercio exterior, que incluye 

exportaciones a países de la zona euro. Asimismo, Turquía participa de forma activa en 

el sistema bancario europeo y, a pesar de su elevada inflación, es de gran interés 

económico para muchos países16.  

 

 

                                                            
14 CONDE, G. «Turquía, Siria e Iraq: economía y conexiones», en Turquía, Siria e Iraq: entre amistad y 
geopolítica. El Colegio de México, 2013, pp. 19-44.  
15 ACEMOGLU, D. y ÜÇER, M. «Los altibajos del crecimiento turco, 2002-2015: dinámica política, Unión 
Europea y deriva institucional», en VV. AA., La Búsqueda de Europa. Visiones en contraste. BBVA, 
Madrid, 2016, pp. 356-385. Disponible en: https://www.bbvaopenmind.com/wp-
content/uploads/2017/11/BBVA-OpenMind-libro-la-busqueda-de-europa-visiones-en-contraste-1.pdf 
16 SÁNCHEZ PASTOR, P. «Situación macrofinanciera de Turquía», Boletín Económico. Banco de 
España, 9 de enero de 2023, artículo 7. Disponible en: 
https://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomic
o/23/Fich/be2301-art07.pdf 
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La relevante situación geográfica de Turquía 

Debido a su situación geográfica, el país ocupa una posición geoestratégica privilegiada. 

La cosmopolita Turquía, situada entre Asia occidental y Europa oriental, tiene presencia 

en el Mediterráneo y el mar Negro, unidos por el Bósforo, bajo control turco. Su geografía 

se puede entender como el puente que une Asia y Europa, lo que convierte a este país 

en un actor esencial en la región.  

Geopolíticamente, se encuentra en mitad de la caldera que es Oriente Medio, donde 

prácticamente todos los países experimentan conflictos territoriales, étnicos o religiosos. 

En este escenario, Turquía ha desempeñado en diversas ocasiones el papel de 

mediadora y ha contribuido a mejorar las relaciones y el entendimiento entre países. A 

nivel regional es una aliada clave en las relaciones en la zona del Cáucaso, así como 

también con los países europeos y muchos países asiáticos17.  

Turquía encajaría con la definición de Brzezinski de pivote geopolítico: un enclave usado 

por potencias más poderosas para acceder a ciertas áreas de interés o estabilizarlas18. 

Por su posición, Turquía tiene lazos con diversas regiones, pero no termina de 

pertenecer a ninguna de ellas: no es parte de la Unión Europea, a pesar de su intento 

constante de adhesión —esta cuestión se tratará en un epígrafe posterior—, ni tampoco 

termina de ser parte de Oriente, ya que, a pesar de ser en gran parte musulmana, sus 

lazos democráticos y comerciales, su economía y ciertos ideales la alejan 

considerablemente de esta región. No obstante, aunque sus alianzas no terminen de 

estar definidas, su importancia a nivel geopolítico es indiscutible.  

  

                                                            
17 FUENTES MONZONÍS-VILALLONGA, J. «Turquía, entre Oriente y Occidente». Real instituto Elcano, 
23 de agosto de 2004. Disponible en:  https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/ turquia-entre-oriente-y-
occidente/ 
18 BRZEZINSKI, Z. El tablero mundial. Paidós, 1998, pp. 46-58.  
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Turquía y la OTAN  

El ingreso en la Alianza y la relación con ella durante la Guerra Fría 

En este escenario geopolítico, Turquía es un miembro clave de la OTAN, aunque sus 

relaciones con la organización han experimentado altibajos durante años. Para 

comprender por qué, es necesario remontarse a los primeros años de la Guerra Fría, 

cuando el mundo se concebía como un tablero geopolítico dividido ideológicamente entre 

capitalismo y comunismo y Turquía era una pieza geoestratégica clave.  

Al igual que los demás Estados, Turquía se ha ido adaptando al nuevo orden mundial19, 

caracterizado por el dinamismo, la multipolaridad y el constante cambio. En este 

contexto, el desenlace de algunos sucesos que se expondrán a continuación ha 

moldeado poco a poco la relación actual entre la OTAN y Turquía. 

Se puede entender que la adhesión de Turquía a la OTAN fue consecuencia de 

importantes factores estratégicos y económicos, fundamento de los intereses de ambas 

partes. El interés por contener el comunismo fue el móvil principal para considerar a 

Turquía como candidata para su ingreso en la OTAN. Gracias a su situación geográfica, 

el país serviría como freno al expansionismo comunista, controlando posibles salidas de 

la URSS al Mediterráneo. Turquía se convertiría así en el pilar sudeste de la Alianza 

Atlántica20. El miedo a que la URSS se hiciese con los recursos de la zona aceleró la 

adhesión: las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, volcadas en 

recuperar y mejorar sus economías, consideraban muy necesario el acceso a los 

recursos de Oriente Medio21.  

En suma, el acceso y presencia en la región de Occidente era de vital importancia no 

solo para detener la expansión comunista, sino para mantener el equilibrio y garantizar 

el acceso a los recursos de la zona. Así pues, contar con un gran aliado territorial 

resultaba imprescindible.  

El motor de Turquía para su adhesión a la Alianza fue demostrar afinidad y lealtad hacia 

el bloque occidental para lograr que se la considerara una aliada más, que apostaba y 

                                                            
19 YAPAR, H. «De la profundidad estratégica a la patria azul y más allá. Comprendiendo la deriva de 
Turquía hacia una mayor autonomía estratégica» (Documento de Opinión, n.o 40). IEEE, 2021. 
Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO40_2021_HAKYAP_Turquia.pdf 
20 BRZEZINSKI, Z. Op. cit., pp. 46-58. 
21 CONDE, G. Op. cit. 
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contribuía al futuro de la organización. El ingreso de Turquía permitiría que la OTAN 

tuviera cierta capacidad de control sobre los estrechos y, por tanto, sobre el acceso y la 

salida del mar Negro. Todo esto hizo que fuese finalmente admitida en 1952.  

Durante la Guerra Fría, la expansión de la URSS y el traspaso de fronteras del 

comunismo suponían una amenaza sin precedentes para EE. UU., que, en 

consecuencia, aplicó una estrategia de contención22. Así, se instalaron bases de misiles 

para frenar el posible avance soviético en territorio europeo. No obstante, los aliados 

entendían que para asegurarse una mayor eficacia y efectividad había que acercarse lo 

máximo posible a Moscú. Turquía era un elemento clave en esta estrategia, por lo que 

su adhesión a la OTAN fue de vital importancia.  

Tras su ingreso en la organización, con el espíritu de Atatürk vivo y activo, la afinidad 

hacia el bloque occidental condujo a que se desplegaran baterías de misiles en suelo 

turco, lo que provocó una reacción por parte de la URSS, que, bajo el mando de 

Kruschev, desplegó proyectiles balísticos en Cuba23. La crisis de los misiles de Cuba, 

que marcó un antes y un después en la historia de la diplomacia, finalizó con la retirada 

de los activos militares por ambas partes. A ello se sumó la inestabilidad interna que 

atravesaba la URSS, todo lo cual supuso el fin del expansionismo soviético24.  

Estos años de colaboración y confianza entre Turquía y EE. UU. fueron probablemente 

uno de sus periodos más amistosos. Desde la retirada de los misiles hasta ahora, las 

relaciones entre ambos países se podrían calificar de inciertas, con constantes idas y 

venidas, combinadas con periodos en los que se ha valorado y respetado la gran 

contribución de Turquía a la Alianza. En la situación actual, el respeto coexiste con cierto 

escepticismo y desconfianza hacia un aliado en ocasiones algo desobediente. 

  

                                                            
22 OTERO, M. B. «La doctrina de contención de los Estados Unidos», Letras Internacionales, n.o 188-8. 
Universidad ORT, Uruguay, 2014. Disponible en: https://revistas.ort.edu.uy/letras-
internacionales/article/view/138/140  
23 ARON, R. «La Guerra Fría y la crisis de los misiles de cuba», Política Exterior, n.o 3. 21 de junio de 
1987. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulo/la-guerra-fria-y-la-crisis-de-los-misiles-en-
cuba/  
24 RUBIO PLO, A. R. «El “telegrama largo” de George Kennan: Reflexiones sobre una estrategia de 
contención», Nueva Revista, n.o 147. Universidad Internacional de La Rioja, 2016. Disponible en: 
https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/5257/El%20Telegrama%20Largo%20de%20George%
20Kennan.pdf?sequence=1&isAllowed=y 



981

b
ie

3

Turquía y su importancia como aliado de la OTAN 

Natalia Marcos González 
 

Documento de Opinión   51/2023  10 

El problema de los kurdos y sus implicaciones para la Alianza

Actualmente, los kurdos son uno de los temas que mayor impacto tiene en las relaciones 

entre Turquía y la OTAN. Este pueblo —en sus orígenes, pastores nómadas— se 

extiende actualmente por territorios de Turquía, Iraq, Siria e Irán25. La mitad de los 

miembros de esta etnia, con una importante presencia en Asia, habita en Turquía, donde 

constituyen el 20 por ciento de la población26. 

El pueblo kurdo es percibido como un enemigo por parte del Estado turco, pues los 

movimientos nacionalistas afines se centran en conseguir la autonomía como etnia y el 

reconocimiento de su soberanía a nivel internacional. Tanto el Gobierno de Kemal 

Atatürk como el de Erdogan han defendido que la única forma de unir a la sociedad turca 

es a través de la etnia, por lo que sus respectivas posturas hacia los kurdos nunca han 

sido de integración: más bien, los han considerado un pueblo que atenta contra la unidad 

nacional27. El antikurdismo, muy arraigado en las políticas de los líderes turcos durante 

las últimas décadas, ha provocado la exclusión y la marginación de este grupo.  

El debate sobre los kurdos, uno de los mayores problemas en la relación entre la OTAN 

y Turquía, lleva presente muchos años y ha dado lugar a numerosas controversias en el 

seno de la organización. Tradicionalmente, EE. UU. ha mostrado una afinidad hacia el 

pueblo kurdo basada en intereses económicos. Esta situación no ha dejado indiferente 

a Turquía, particularmente durante las últimas décadas. A ello se suma el reciente apoyo 

de EE. UU. a los nacionalistas kurdos del norte de Siria del Partido de la Unión 

Democrática  (PYD), a quienes se proporcionaron armas para luchar contra el Estado 

Islámico, determinación que los convirtió en grandes aliados en la lucha contra el 

terrorismo en la zona de Siria e Iraq.  

                                                            
25 ZORRILLA, J. A. «Los kurdos» (Documento de Opinión, n.o 52). IEEE, 2014. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO52-2014_Kurdos_ULtimo_JAZorrilla.pdf 
26 ECHEVERRÍA JESÚS, C. «Turquía y su política exterior de seguridad y defensa en una época de 
grandes incertidumbres», La Albolafia: Revista de Humanidades y Cultura, n.o 8 (extra). 2016, pp. 81-96. 
Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5768640 
27 JUNIOR REPORT. «¿Por qué Turquía ataca a los kurdos?», La Vanguardia. 25 de octubre de 2019. 
Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20191025/471178857771/por-que-turquia-ataca-
kurdos.html#:~:text=El%20gobierno%20turcove%20a%20los,que%20han%20provocado%20la%20ofensi
va 



982

b
ie

3

Turquía y su importancia como aliado de la OTAN 

Natalia Marcos González 
 

Documento de Opinión   51/2023  11 

La ayuda ha dotado a los guerrilleros y las milicias kurdas de recursos posteriormente 

utilizados contra Turquía, que han provocado bajas y ataques en diversos frentes28. La 

presencia de esta etnia también ha hecho que la política turca de «cero problemas con 

los vecinos» sea difícil de llevar a cabo, pues Iraq es el lugar de cobijo de muchos kurdos. 

Turquía ha mostrado su descontento ante la situación: en su lucha contra los kurdos, 

espera que estos no reciban ningún tipo de favoritismo en el trato por parte de los aliados 

de la OTAN.  

Uno de los últimos contratiempos entre EE. UU. y Turquía han sido las declaraciones 

realizadas por Joe Biden en 2021 acerca de la masacre armenia de 1915. Aunque la 

Casa Blanca nunca se había pronunciado de manera semejante acerca de ello, el 

presidente, rompiendo con la neutralidad, calificó los sucesos de «genocidio», con lo que 

las tensiones entre ambos países se dispararon29 y la brecha entre Turquía y los Estados 

Unidos —y en cierta medida con la propia Alianza— se abrió aún más. 

En esta línea, el último suceso significativo, aún objeto de debate, es el ingreso de 

Finlandia y Suecia en la OTAN. Tras mostrar reticencias a aceptar la adhesión de ambos, 

Turquía ha aceptado recientemente en el caso de Finlandia y mantiene el veto a Suecia, 

esencialmente por la afinidad con los kurdos exhibida por este último país. Desde la 

perspectiva turca, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) y sus líderes son 

contrarios al régimen y, por tanto, la lucha por erradicarlos ha de seguir vigente, sin 

excepción30. En el escenario descrito, los países nórdicos han acogido a muchos líderes 

kurdos, considerados refugiados políticos. Así pues, Suecia se niega a ceder ante las 

exigencias de Turquía, que solicita el regreso de estos refugiados a su territorio, donde 

serán juzgados por presuntos crímenes. El enfrentamiento continúa: Turquía mantiene 

la misma postura y Suecia no da su brazo a torcer, lo que ha provocado un parón en las 

negociaciones de ingreso31.  

                                                            
28 RODRÍGUEZ LÓPEZ, C. «Turquía y el Mediterráneo: un precario equilibrio», Política Exterior, n.o 63. 
30 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulo/turquia-y-el-mediterraneo-
un-precario-equilibrio/  
29 BBC NEWS MUNDO. «El reconocimiento histórico de Joe Biden al declarar a la matanza de armenios 
de 1915 como un “genocidio”». 24 de abril de 2021. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/ noticias-
internacional-5686208 
30 BARKEY, H. J., LESSER, I. O. y TAHIROGLU, M. «Assesing Turkey’s Fault Lines with Europe and the 
Kurds». Council on Foreign Relations, 30 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.cfr.org 
/event/assessing-turkeys-fault-lines-europe-and-kurds  
31 GÓMEZ, M. V., ABRIL, G. y MOURENZA, A. «Turquía levanta el veto a las candidaturas de Suecia y 
Finlandia en Madrid», El País. 28 de junio de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/ 2022-
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Estas fricciones no facilitan el proceso de toma de decisiones ni las relaciones entre 

aliados de la OTAN, donde el consenso y la cooperación son principios básicos. La 

coacción entre miembros no es bien recibida en el seno de la Alianza. Como veremos 

en el siguiente epígrafe, tampoco lo son los tratos con terceros que no supongan una 

alineación perfecta con la postura y la visión de la organización32.  

 

La peligrosa amistad entre Turquía y Rusia

Turquía se puede considerar un aliado particular en el seno de la OTAN, no solo por ser 

el único país de la organización donde el islam es la religión oficial, sino también por su 

política exterior y sus relaciones con terceros. Así, los turcos han actuado en diversas 

ocasiones sin tener muy en cuenta los principios de la Alianza. En particular, en lo que 

respecta a Rusia, aunque también a otros Estados. Esto ha propiciado que cierta sombra 

de duda se cierna sobre su postura y su lealtad hacia el bloque occidental. 

A pesar de que históricamente Rusia había sido rival del Imperio otomano, las supuestas 

buenas relaciones actuales entre ambos países están causando cierto malestar en la 

Alianza. Hoy Rusia es considerada una de las mayores amenazas y peligros para la 

seguridad internacional, y en particular en el ámbito OTAN: según reconoce el Nuevo 

Concepto Estratégico33 de Madrid, Rusia supone una amenaza para la seguridad en 

Europa. Además, según Brzezinski, sería uno de los principales jugadores estratégicos34 

a nivel global. Por consiguiente, los coqueteos entre Rusia y Turquía no sientan bien en 

la organización.  

A pesar de no ser del todo bien recibida por las potencias occidentales, la amistad con 

Rusia habría comenzado a forjarse en tiempos de Kemal Atatürk, cuando, en 1925, 

ambos países firmaron el Tratado de Amistad y Neutralidad Turco-Soviético35. Rusia se 

convirtió así en el único apoyo del desmembrado Imperio otomano, que recibió 

                                                            
06-28/stoltenberg-se-reune-con-los-lideres-de-turquia-suecia-y-finlandia-para-desblo quear-el-ingreso-
de-los-paises-nordicos-en-la-otan.html  
32 PIQUÉ, J. «¿Va Turquía en serio?”, Política Exterior. 19 de mayo de 2022. Disponible en:  
https://www.politica exterior.com/va-turquia-en-serio/  
33 OTAN. «Strategic Environment» (apdo. 8), NATO 2022 Strategic Concept, p. 4. Disponible en:  
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf 
34 BRZEZINSKI, Z. Op. cit., p. 52. 
35 EGOROV, B. «El error de Stalin que convirtió a Turquía en miembro de la OTAN», Russia Beyond. 
12 de octubre de 2021. Disponible en: https://es.rbth.com/historia/88142-error-stalin-convirtio-turquia-
miembro-otan  
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armamento ruso para luchar contra los países aliados durante el periodo de entreguerras 

y la resistencia kemalista36. Con la Segunda Guerra Mundial y su desenlace, las 

relaciones entre Rusia y Turquía se enfriaron. En los años posteriores estuvieron 

marcadas por constantes idas y venidas.  

La adquisición de armamento ruso en la época de Kemal no ha sido el único acuerdo en 

materia de defensa entre Rusia y Turquía. Uno de sus recientes acuerdos bilaterales 

provocó una de las mayores crisis entre Turquía y la OTAN, especialmente con EE. UU. 

El caso se remonta al golpe de Estado de 2016: la mencionada desconfianza provocó 

que Turquía quedase fuera del programa de aviación de combate de quinta generación 

y fuera excluida de la adquisición de F-35 americanos. Turquía optó entonces por 

alinearse con Rusia, que le vendió su sistema de defensa  

S-400, en una clara acción estratégica destinada a intentar quebrar la cohesión de la 

Alianza37.  

Desde la OTAN, la actitud turca se interpreta como no muy acorde con la línea de 

actuación de la organización: no se entiende bien cómo un miembro de la Alianza puede 

tener relaciones con uno de sus mayores rivales, calificado incluso de amenaza. Por su 

parte, Turquía justifica su actitud como un acto de defensa, argumenta que se encuentra 

rodeada de conflictos y sin ningún tipo de protección y ha manifestado que esta 

adquisición de armamento se realizó por razones de supervivencia, sin ningún tipo de 

doble sentido38.  

A lo anterior hay que sumar que actualmente Turquía está sirviendo como país de 

tránsito para muchos de los negocios rusos en la zona de Oriente Medio39,40. A ello se 

añade la postura que está tomando con respecto a la guerra de Ucrania: a pesar de que 

                                                            
36 BADENAS DE LA PEÑA, P. «Antagonismo, vecindad y convivencia. Elementos para un análisis de las 
relaciones grecoturcas», Erytheia, n.o 11-12. CSIC, 1990-1991, pp. 141-174. Disponible en: 
https://digital.csic.es/handle/10261/18278  
37 SÁNCHEZ TAPIA, F. «Turquía entre el S-400 y la pared» (Documento de Análisis, n.o 13). IEEE, 2022. 
Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA13_2022_FELSAN_Turquia.pdf 
38 Idem. 
39 ECHEVERRÍA JESÚS, C. «La relación estratégica entre Rusia y Turquía», Revista General de Marina, 
tomo 277. Ministerio de Defensa, julio de 2019. Disponible en: 
https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2019/07/RGM%20Julio%202019%20V%20FINAL%20IMPRE
NTA.pdf 
40 I. E. «Putin sortea las sanciones para financiar con 20.000 millones una planta nuclear en Turquía», El
Confidencial. 29 de julio de 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/empresas/2022-07-
29/rusia-transferencia-dolares-turquia-planta-nuclear_3468748/  
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ha condenado la invasión, Turquía no ha querido sumarse a las sanciones contra Rusia, 

buscando mantener una postura mediadora y de equilibrio41.  

Estas circunstancias provocan una tensión no deseada entre Turquía y el resto de los 

aliados, favoreciendo en gran medida a Rusia, a nivel estratégico interesada en el 

deterioro de las relaciones entre Turquía y Occidente42. En este escenario, a pesar de 

que el posicionamiento de Turquía no es precisamente bien recibido por los aliados, su 

voluntad y sus decisiones soberanas se han respetado en un intento de mantener la 

cooperación con un socio que en ocasiones no lo pone fácil.  

 

La complicada vecindad entre Grecia y Turquía  

Las discrepancias y fricciones entre estos dos países, aliados de la OTAN, vienen de los 

tiempos del Imperio otomano, al que pertenecía una gran parte de Grecia. Producto de 

un tumultuoso proceso de independencia y del orgullo de ambas naciones, la enemistad 

histórica entre Grecia y Turquía se prolonga hasta nuestros días y se refleja en el seno 

de la OTAN, donde tanto una como otra nación son muy importantes a nivel estratégico 

por su posición y capacidad de control en el Mediterráneo. El nivel de enemistad y 

confrontación entre ellas se mantiene muy alto, esencialmente por cuestiones 

territoriales y de soberanía que no terminan de resolverse.  

El Mediterráneo, frontera sur de la OTAN, ha sido y es una zona de alto interés para la 

Alianza —en particular en su parte oriental—, por lo que los países que lo dominan son 

actores clave. Con la incorporación de Turquía y Grecia en 1952 la Alianza no solo se 

aseguraba una mayor supervisión en la zona, sino también la posibilidad de rebajar la 

tensión entre ambos países y de que sus relaciones bilaterales mejorarán al integrarse 

en un mismo organismo. El desenlace parece no haber sido el deseado: las fricciones 

siguen siendo continuas, como actualmente demuestran el sobrevuelo ocasional del 

territorio griego por parte de cazas turcos y la militarización por parte de Grecia de unas 

islas donde se han ubicado baterías de misiles antiaéreos. A lo anterior se suman el 

                                                            
41 EFE. «Turquía no sancionará a Rusia para mantener su política de “equilibrio”», El Confidencial. 14 de 
abril de 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/2022-04-14/turquia-no-sancionara-
rusia-por-politica-de-equilibrio_3408908/  
42 PIQUÉ, J. «¿Dónde quiere estar Turquía?», Política Exterior. 25 de junio de 2021. Disponible en: 
https://www.politicaexterior.com/donde-quiere-estar-turquia/ 
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problema de Chipre y la partición de facto de la isla, algo que no ayuda en absoluto a la 

convivencia entre Grecia y Turquía en el mar Mediterráneo y sigue provocando fuertes 

tensiones.  

Grecia ha recibido apoyos tanto por parte de la Unión Europea, de la que es Estado 

miembro, como por parte de países particulares, como Francia, con la que ha establecido 

acuerdos bilaterales de seguridad para defender sus fronteras43. Este posicionamiento a 

favor de Grecia en el Mediterráneo no hace más que deteriorar las relaciones con 

Ankara, que puede sentirse cada vez más aislada en la OTAN.  

 

La eterna candidatura para el ingreso en la Unión Europea de Turquía 

No solo el problema de los kurdos y las relaciones ruso-turcas y greco-turcas afectan a 

la Alianza. A estos asuntos se suma la candidatura de Turquía para su ingreso en la UE, 

a propósito de lo cual se ha de tener en cuenta que la mayoría de los Estados miembros 

son, a su vez, aliados de la OTAN.  

En 1999 Turquía se convirtió en un país candidato a ingresar en la Unión44. Para la 

adhesión es necesario superar los filtros definidos en los criterios de Copenhague, 

basados en factores políticos, económicos, demográficos y sociales. A pesar de que el 

país cumple un número relevante de criterios, como tener una economía de mercado, el 

proceso está estancado45.  

Al margen del cumplimiento de los criterios mencionados, políticamente, tanto Francia 

como Alemania, aliados de la OTAN, han mostrado cierto desagrado y disconformidad 

hacia esta posible adhesión46. Tras más de dos décadas de negociaciones, la idea de 

una Turquía parte de la UE se antoja lejana y poco probable.  

                                                            
43 RODRÍGUEZ LÓPEZ, C. Op. cit. 
44 CONSEJO EUROPEO / CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Política de Ampliación de la UE: 
Turquía». Disponible en:  https://www. consilium.europa.eu/es/policies/enlargement/turkey/  
45 EUR-LEX. «Criterios de adhesión (criterios de Copenhague». Disponible en:  https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri= LEGISSUM:accession_criteria_copenhague  
46 ORTEGA, A. «Estamos perdiendo a Turquía”. Real Instituto Elcano, 16 de diciembre de 2014. 
Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/blog/el-espectador-global-estamos-perdiendo-turquia/  
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La regresión en algunos de los criterios de Copenhague se conjuga con otras dificultades 

en el proceso de entrada a la UE de Turquía, lo que puede llegar a surtir efecto en la 

propia OTAN y provocar un alejamiento de Turquía. 

 

La posible influencia de las elecciones de mayo en Turquía 

El futuro de Turquía dependerá en gran medida del resultado de las elecciones 

presidenciales de mayo de este año 2023, en las que concurren Erdogan y la oposición. 

El actual líder sigue manteniendo un discurso político con matices imperialistas y un tanto 

nacionalista, orientado a desdibujar al país del lado occidental. Junto a ello, la crisis 

económica, la restricción de ciertas libertades, la mala gestión de la crisis sanitaria y un 

sistema político carente de trasparencia47 son algunas de las causas de la pérdida de 

apoyos a Erdogan. Ante este escenario, puede entenderse que la idea del dirigente es 

mantenerse en el poder granjeándose de nuevo la confianza de la sociedad turca 

empleando un discurso antikurdo y las alianzas con terceros países48. 

La oposición está actualmente conformada por la Mesa de los Seis, una coalición de los 

partidos opositores al Gobierno de Erdogan con una visión compartida: terminar con el 

mandato de dos décadas del dirigente49. La composición de los partidos de la oposición 

es muy dispar: desde Dogu Perincek, partidario de la retirada de Turquía de la OTAN y 

con una inclinación política fuertemente prorrusa, hasta Selahattin Demirtas, que apuesta 

por impulsar las relaciones con Occidente y la adhesión a la UE50. A pesar de ser líderes 

antagónicos, existe un objetivo común a todos los programas electorales: acabar con el 

régimen de Erdogan, que ya lleva dos décadas en el Gobierno y once años como primer 

ministro.  

 

 

                                                            
47 EL PAÍS. «Erdogan desatado» (editorial). 31 de enero de 2023. Disponible en: https://elpais.com/ 
opinion/ 2023-01-31/erdogan-desatado.html  
48 EL PAÍS. «Los modelos de Erdogan» (editorial). 16 de enero de 2023. Disponible en: https://elpais.com 
/opinion/2023-01-16/los-modelos-de-erdogan.html  
49 Idem.  
50 JACINTO, L. y ESTUDIO GRÁFICO FRANCE MÉDIAS MONDE. «Los seis candidatos a las 
presidenciales turcas». France 24. Disponible en: https://graphics.france24.com/elecciones-turquia-perfil-
candidatos-presidencia/  
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Conclusiones 

En los últimos años las relaciones entre Occidente y Turquía han experimentado un cierto 

cambio de rumbo derivado de las políticas y del cariz nacionalista del discurso de su 

dirigente. La pretensión de que Turquía se convierta en un actor geopolítico regional 

relevante, y de que, en consecuencia, su presencia en Oriente Medio crezca, contribuye 

a ello. Las aspiraciones de Erdogan se pueden interpretar en función de su relación con 

Rusia o de sus intentos de convertirse en mediador en la guerra de Ucrania.  

En cuanto a las relaciones entre la OTAN y Turquía, sigue habiendo roces y tensiones 

que explican diversas causas: en el caso de Grecia, continúan existiendo altercados 

entre ambos Estados en el mar Mediterráneo; el problema kurdo se emplea como arma 

en el discurso político cada vez que hay elecciones y, por ende, se agudiza; el veto de 

Turquía a la adhesión de Suecia conforma el gran obstáculo de este proceso; por último, 

cabe mencionar las relaciones con Rusia, a la que Turquía sigue sin sancionar a pesar 

de las violaciones de derechos que se están produciendo en la guerra.  

Pese a lo expuesto, hoy en día no se contempla una salida de Turquía de la OTAN. A 

nivel geopolítico sigue siendo de gran importancia, y su posible papel como mediador en 

la guerra de Ucrania51 puede ser de gran beneficio para todos. Dentro de unos márgenes 

razonables, se espera que la Alianza —y en particular EE. UU.— siga aceptando ciertas 

acciones unilaterales por parte de Turquía. No obstante, estas iniciativas no pueden 

sobrepasar determinadas líneas rojas, lo que traería consecuencias no deseadas para 

el conjunto de los implicados.  

  

                                                            
51 BAYÓN, P. «Aliado de la OTAN y mediador: “el complejo equilibrio de poderes” de Turquía en la 
guerra de Ucrania». RTV, 5 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.rtve.es/noticias/20230205/aliado-otan-mediador-complejo-equilibrio-poderes-turquia-guerra-
ucrania/2420953.shtml  
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Erdogan sigue manteniendo una postura antioccidental, a sabiendas de que se 

enfrentará a un desafío político clave en las elecciones presidenciales, donde se jugará 

el mando del país. No obstante, a partir de mayo, la existencia de una oposición muy 

unida y con un objetivo claro podría desencadenar un cambio de rumbo político y 

diplomático en Turquía que implicase un mayor o menor acercamiento a Occidente. Hoy 

día el porvenir resulta un tanto incierto. 
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¿Son las elecciones la solución al conflicto libio? 

 

Resumen: 

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, Libia se ha visto atrapada en un 
complejo conflicto caracterizado por la lucha de poder entre gobiernos rivales, las 
divisiones tribales y las injerencias internacionales. La transición del país a la democracia 
tras las Primaveras Árabes se vio obstaculizada por la falta de capacidad institucional y 
el auge de diferentes actores que han pasado a dominar el panorama político. Las tribus 
libias, que durante mucho tiempo han desempeñado un papel importante en la política 
del país, han sido tanto una fuente de fortaleza como de división. Mientras tanto, los 
actores internacionales han perseguido sus propios intereses. Este documento examina 
la dinámica de la Libia posterior a Gadafi, centrándose especialmente en una posible 
solución a sus problemas mediante la celebración de elecciones. 

 

Palabras clave: 

Libia, guerra civil, tribus, injerencias, elecciones, descohesión. 
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Are elections in Libya the solution to the conflict? 

Abstract: 

Since the overthrow of Muammar Gaddafi in 2011, Libya has been embroiled in a 

complex conflict characterized by a power struggle between competing governments, 

tribal divisions, and international interference. The country's transition to democracy 

following the Arab Spring was hampered by a lack of institutional capacity and the rise of 

different actors, which have come to dominate the political landscape. The Libyan tribes, 

which have long played a significant role in the country's politics, have been both a source 

of strength and division, as different tribes align with different factions in the conflict. 

Meanwhile, international actors have pursued their own interests. This paper examines 

the dynamics of post-Gaddafi Libya, with a particular focus on the possible solution 

through elections. 

Keywords:

Libya, civil war, tribes, interference, elections, decohesion
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Introducción: una mirada más profunda del contexto 

Las protestas que tuvieron lugar en Túnez en 2010 fueron un evento que nadie hubiese 

augurado. Y mucho menos que se produjera un efecto dominó en el resto de la región 

que diera lugar a las llamadas Primaveras Árabes. Líderes que llevaban en el poder 

desde hacía décadas fueron destituidos, como Hosni Mubarak en Egipto y Ben Ali en 

Túnez1. 

La comunidad internacional y los propios manifestantes tenían la esperanza puesta en 

que estas protestas fuesen de la mano de reformas políticas. En Túnez se logró una 

cierta estabilización democrática con la adopción de una constitución y la celebración de 

elecciones, pero los problemas sociales, económicos y políticos siguen estando 

presentes. Sin embargo, no todos los países árabes siguieron la misma trayectoria, 

guiada por un intento estabilizador. Bahréin, de mayoría chiita y con una clase dirigente 

suní, contuvo con dureza las protestas con la ayuda de Arabia Saudí y de los Emiratos 

Árabes Unidos2, que desplegaron sus fuerzas policiales y militares para fortalecer la 

seguridad del país. En Siria, las revueltas fueron tardías, pero se extendieron 

rápidamente. Como respuesta, Bashar al-Assad apostó por una dura represión que 

acabó desencadenando la guerra civil que hoy continúa. En Yemen, el presidente Saleh, 

en el poder desde 1980, acabó siendo eliminado por los hutíes. 

En Libia, las protestas desencadenaron un nuevo orden. La violencia que se desató, 

tanto por los esfuerzos para derrocar al coronel Muamar Gadafi como para contenerlos, 

captó la mirada de la comunidad internacional. Varios países de la OTAN lanzaron una 

operación conjunta y, finalmente, los rebeldes fueron quienes acabaron con él. Esto dejó 

al país, que se había configurado a través de la figura de Gadafi, sin un plan de acción 

claro para su reunificación y estabilización. 

  

                                                            
1 HOLMES, Oliver. «Arab spring autocrats: the dead, the ousted and those who remain», The Guardian. 
14 de diciembre de 2020. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2020/dec/14/arab-spring-
autocrats-the-dead-the-ousted-and-those-who-survived 
NOTA: Todos los vínculos de internet del presente documento están activos a fecha 30 de marzo de 
2023.  
2 ESPARZA, Pablo. «¿Por qué Arabia Saudita interviene en Bahréin?». BBC Mundo, 16 de marzo de 
2011. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2011/03/110316_bahrein_arabia_saudita_iran_importancia_pea 
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Descifrando el conflicto 

Inicialmente, las protestas en Libia fueron pacíficas, pero se transformaron rápidamente 

en choques y enfrentamientos con simpatizantes del Gobierno de Gadafi. Como 

respuesta al nivel de violencia y represión hacia los manifestantes, la Organización de 

las Naciones Unidas adoptó la Resolución 1973, donde condenaba las prácticas 

utilizadas para disipar las protestas: 

Resolución 1973 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (2011) 

«Condenando la grave y sistemática violación de los derechos humanos, incluidas 

las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, los casos de tortura y las 

ejecuciones sumarias»3. 

Esta resolución permitió el uso de todos los medios necesarios, incluida la fuerza, para 

proteger a los civiles y prohibió los vuelos sobre el espacio aéreo libio. Posteriormente, 

Francia, Estados Unidos y el Reino Unido lanzaron una operación militar en Libia4, que 

acabó con la captura y eliminación de Gadafi por parte de los rebeldes gracias a la 

información proporcionada por la OTAN5. Sin embargo, en lugar de a un nuevo orden 

más democrático, esta situación llevó a un aumento de la violencia e inseguridad en la 

región. 

Los sucesivos gobiernos han demostrado dificultades a la hora de estabilizar el país, 

promover la cohesión y una posible transición democrática, asegurar las fronteras y 

fortalecer tanto la seguridad de la nación como la de sus vecinos. Por ello, Libia está 

sumida en una profunda división, cada vez más conflictiva y sangrienta. Gadafi fue capaz 

de configurar un régimen donde el poder se concentraba en su figura, por lo que su 

muerte supuso el derrumbe de la estructura nacional. 

El vacío de poder resultante es explotado por todo tipo de actores, tanto estatales como 

no estatales. Estos no acaban de consolidar su autoridad, sino que compiten entre sí y 

generan el conflicto que se produce actualmente, que se prolonga desde hace más de 

                                                            
3 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 1973 (2011), p. 1, párr. 3. 
Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/268/42/PDF/N1126842.pdf?OpenElement 
4 BBC NEWS. «Libya: French plane fires on military vehicle». 19 de marzo de 2011. Disponible en: 
 https://www.bbc.com/news/world-africa-12795971 
5 CEMBRERO, Ignacio. «Libia acelera la transición tras la muerte de Gadafi», El País. 20 de octubre de 
2011. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2011/10/20/actualidad/1319104472_834719.html 
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una década y que ha derivado en graves amenazas a la seguridad regional e 

internacional. Según ACNUR6, Libia se ha convertido en uno de los territorios más 

inseguros del mundo, donde la delincuencia, el crimen organizado y los grupos terroristas 

actúan con total libertad. 

 

La historia de Libia: ¿un país unificado o una amalgama de tribus? 

 

 

Figura 1. Mapa de Libia 

Fuente: GIS REPORTS ONLINE. «The Libyan Crisis, 10 years on». 2021. 
Disponible en: https://www.gisreportsonline.com/r/libya-crisis-2021/ 

 

Libia, con una población de casi siete millones de personas7, se encuentra en el norte de 

África y se divide en tres regiones: Tripolitania (este), Fezzan (sur) y Cirenaica (oeste). 

La baja densidad de población plantea cuestiones importantes sobre su desarrollo y 

estabilidad política. Además, la gestión de los recursos, infraestructuras y seguridad 

supone un gran desafío, lo que hace a Libia vulnerable a la explotación por parte de 

actores extranjeros. 

Italia comenzó a expandirse por África en 1869 y llegó a controlar Eritrea, partes de 

Etiopía y Somalia. En 1911, las fuerzas italianas desembarcaron en Trípoli, lo que llevo 

                                                            
6 ACNUR. «¿Cuáles son los países más peligrosos del mundo?». 2017. Disponible en:  
https://eacnur.org/es/actualidad/noticias/emergencias/cuales-son-los-paises-mas-peligrosos-del-mundo 
7 EXPANSIÓN / DATOS MACRO. «Libia: economía y demografía». Disponible en: 
https://datosmacro.expansion.com/paises/libia 
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a la unificación8 de Tripolitania y Cirenaica en Libia en 1934. La ambición colonial de 

Italia estaba impulsada por su deseo convertirse en una potencia mundial y acceder a 

los recursos naturales libios. Después de la Segunda Guerra Mundial, Italia perdió el 

control de Libia a favor de Francia y el Reino Unido. Los nacionalistas árabes querían la 

independencia de Libia y las Naciones Unidas votaron a favor de que se convirtiera en 

un reino unido e independiente. En 1951, Libia declaró su independencia de Gran 

Bretaña y Francia y se convirtió en el Reino Unido de Libia, gobernado por el rey Idris9. 

Las concesiones para la exploración petrolífera que Idris otorgó condujeron al 

descubrimiento de petróleo en 195910. Sus estrechos vínculos con Occidente y su apoyo 

a Israel provocaron el fin de su reinado en 1969, cuando, inspirado por el líder egipcio 

Gamal Abdel Nasser, figura de referencia del panarabismo, el coronel Muamar Gadafi, 

de veintisiete años, dio un golpe de Estado. 

Gadafi estableció la República Árabe Libia, con un gobierno llamado Jamahiriya

(república popular) y una sociedad rentista y socialista11, amparada en el petróleo. Los 

Estados rentistas como Libia no necesitan legitimidad democrática y, por tanto, la 

mayoría de ellos son regímenes autoritarios; el dinero permite comprar a la oposición y 

reforzar el autoritarismo. El Estado es visto como propiedad del gobernante, quien 

reparte las ganancias entre diferentes segmentos de la sociedad para mantener el 

equilibrio. A pesar de que quien gana las elecciones tiene enormes oportunidades de 

controlar el país, no será capaz de promover una cohesión y pasar a una situación de 

ciudadanía plena. 

Gadafi mantuvo el control en Libia debilitando las instituciones estatales y dividiendo la 

sociedad entre quienes estaban a su favor y se beneficiaban del régimen y quienes no 

tenían ningún tipo de ventaja, es decir, los desfavorecidos12. Su intento de arabizar Libia 

                                                            
8 CARABELLI, Romeo. Colonisation italienne en Libye. Consciences patrimoniales, BUP, Bononia 
University Press, 2010. Disponible en: https://shs.hal.science/halshs-
01259530v1/file/Colonisation%20italienne%20en%20Libye%20-%20Romeo%20Carabelli%202010.pdf  
9 BURU, Mukhtar Mustafa et al. «Libya», Encyclopedia Britannica. Disponible en:  
https://www.britannica.com/place/Libya 
10 GANEM, Salah. El petróleo en la construcción de la identidad libia (tesis). Universitat de Barcelona, 
2018. Disponible en: https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/129980/1/SEG_TESIS.pdf  
11 BRAVO, Víctor. Análisis del mercado petrolero. Fundación Bariloche / Conicet, 2015. Disponible en:  
https://fundacionbariloche.org.ar/wp-content/uploads/2021/06/IDEE-2015-01-1.pdf 
12 WINER, Jonathan M. Origins of the Libyan Conflict and Options for its Resolution. The Middle East 
Institute, 2019. Disponible en: https://www.mei.edu/sites/default/files/2019-
05/Libya_Winer_May%202019%20update_0.pdf 
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y encarcelar a los disidentes lo hizo impopular y provocó que las revueltas que 

empezaron en Túnez se propagaran por el país, generando inseguridad y un desplome 

de la producción petrolera. 

 

La complejidad de las tribus: ¿identidad nacional o lealtad a la tribu? 

Se estima que en Libia hay unas ciento cuarenta tribus13, un componente esencial en el 

tejido social del país. Los árabes integran el principal grupo étnico (96 %); el porcentaje 

restante lo conforman otros grupos (3 %) y los beréberes (1 %). 

La mayoría de las tribus en Libia son árabes y se ubican en la costa mediterránea y en 

el sur del país. Los mashashiya fueron favorecidos por Gadafi en la política, pero los 

reubicó en zonas dominadas por la milicia de Zintán (beréberes), en el suroeste de 

Trípoli, para disminuir el movimiento amazigh y promover la arabización de la zona, con 

lo que aumentaron las tensiones étnicas y tribales y la competencia por los favores 

oficiales a expensas del desarrollo de la identidad nacional. Los mashashiya se enfrentan 

a un alto nivel de discriminación y violencia social, propiciado por las milicias de Zintán. 

Por otro lado, las tribus beréberes, nativas del norte de África, fueron marginadas y 

discriminadas durante el régimen de Gadafi debido al proceso de arabización. Los 

tuaregs llegaron a Libia desde Níger y Mali y fueron integrados en el Ejército a cambio 

de recibir la nacionalidad libia. Sin embargo, las mujeres y niños tuaregs, que no poseían 

la nacionalidad, sufrieron la misma marginación que otras minorías bajo el mandato de 

Gadafi. La realidad es que muchos de los que se unieron al Ejército hoy en día no tienen 

la nacionalidad libia. Tras la caída de Gadafi, los tuaregs afincados en Trípoli fueron 

reubicados en centros de detención y prisiones. 

Además de árabes y beréberes, en Libia hay otros grupos étnicos, como los tebu y los 

teda, con su propia lengua y cultura. Estos nómadas se encuentran en la región de 

Fezzan y han mantenido una fuerte conexión con la tierra y las tradiciones del lugar. En 

la década de 1970, Libia registró a los habitantes tebu como ciudadanos tras invadir la 

franja de Auzú, en Chad. No obstante, en 2007 se inició una política de revocación de 

                                                            
13 ASHARQ AL-AWSAT. «Libyan Tribal map: Network of loyalties». 22 de febrero de 2011. Disponible en:  
https://eng-archive.aawsat.com/theaawsat/features/libyan-tribal-map-network-of-loyalties-that-will-
determine-gaddafis-fate 
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las ciudadanías concedidas por parte de las autoridades libias, alegando que se trataba 

de chadianos, para impedir una mayor oposición contra Gadafi. 

Durante la era de Gadafi, las tribus se utilizaron con fines políticos y hubo un equilibrio 

de poder entre ellas. Sin embargo, tras la caída del régimen, los conflictos entre tribus 

se hicieron evidentes. Los tebu y los tuaregs14 se enfrentaron por recursos petrolíferos y 

los awlad sulaiman15 por el control del territorio. 

La rivalidad entre tribus, junto con la falta de unidad y colaboración, ha llevado a una 

sociedad fragmentada donde la identidad tribal tiene más importancia que la nacional, 

con lo que el sentido de la ciudadanía se ha debilitado. Esto ha conducido a la 

desestabilización y a la participación en el juego de poder de actores estatales y no 

estatales. 

 

Los actores internacionales: ¿instrumentalización o diplomacia? 

 

 

Figura 2. Mapa de Libia 
Fuente: ACNUR. «Emergencia libia: el infierno de los refugiados». Disponible en: 

https://eacnur.org/es/labor/emergencias/emergencia-libia-el-infierno-de-los-refugiados 
 

                                                            
14 ECHEVERRÍA, Carlos. «Los actores tubu y tuareg en el convulso sur profundo de Libia» (Documento 
de Investigación, n.o 4). IEEE, 2016. Disponible en:  
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2016/DIEEEINV04-
2016_ActoresTubu_tuareg_Libia_C.Echeverria.pdf 
15 BAQUÉS, Josep. «La crisis de Libia: los actores y los dilemas de seguridad», Global Strategy. 25 de 
marzo de 2020. Disponible en: https://global-strategy.org/la-crisis-de-libia-los-actores-y-los-dilemas-de-
seguridad/ 
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Libia se encuentra en un punto estratégico del mediterráneo y resulta un territorio muy 

atractivo para muchas potencias de la zona. 

Es un país clave para Europa en materia de seguridad: 

 La situación tan volátil que atraviesa tiene repercusiones directas en países 

del sur como Italia, Francia y España. 

 La inestabilidad, el vacío de poder y el conflicto en curso han creado un caldo 

de cultivo propicio para la proliferación de diversos grupos terroristas. 

En relación con los países del Sahel: 

 Se ha convertido en un centro de actividades ilegales, como el tráfico de drogas y 

armas y la trata de personas. Estas actividades ilícitas han alimentado el 

crecimiento de redes delictivas y organizaciones terroristas. 

 El grupo terrorista Boko Haram ha intentado hacerse con el control de territorios 

en Níger16, fronterizo con Libia. 

 La permeabilidad de las fronteras ha permitido el desplazamiento de personas, el 

empeoramiento de las condiciones económicas y el aumento de la violencia. 

La Unión Europea tiene un gran interés en promover la estabilidad y la seguridad en Libia 

combatiendo el terrorismo y reduciendo el tráfico de personas. El país sigue siendo una 

ruta importante para los migrantes17 que tratan de entrar en Europa y arriesgan su vida 

para cruzar el Mediterráneo. El acceso de Libia al mar Mediterráneo y las abundantes 

reservas de petróleo y gas natural18 atraen a actores internacionales  interesados en 

adentrarse en el norte de África y más allá. Esto ha dado lugar a una guerra de poder 

entre diversas potencias regionales y mundiales por el control de los recursos naturales 

                                                            
16 HERNÁNDEZ OSPINA, Álvaro Javier y GARCÍA-PERILLA, Juan Carlos. «La crisis en Libia y sus 
efectos en el Sahel», Revista Criminalidad, vol. 62, n.o 1. Enero-abril de 2020. Disponible en:  
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1794-31082020000100133 
17 DÍAZ DE AGUILAR, Irene. «Migración hacia Europa por la ruta de Níger y Libia, 2000-2017» 
(Documento Marco, n.o 1). IEEE, 2018. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2018/DIEEEM01-2018_Migraciones_Europa_Niger-
Libia_IreneDiazdeAguilar.pdf 
18 HAFIDI, Meryem. «Libia pierde el 92 % de los ingresos por petróleo y gas en 2020», Atalayar. 22 de 
enero de 2021. Disponible en: https://atalayar.com/content/libia-pierde-el-92-de-los-ingresos-por-
petr%C3%B3leo-y-gas-en-2020%C2%A0 
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y la influencia sobre Libia; la ausencia de un gobierno unificado ha facilitado esta 

interferencia a través de las tribus libias. 

En 2012 se creó en Trípoli el Congreso General de la Nación (CGN)19, que logró una 

cierta estabilidad hasta las elecciones legislativas de 2014, cuando el islam político y el 

salafismo radical impulsado por Arabia Saudí, junto con la llegada del mariscal Jalifa 

Haftar, volvieron a sumir el país en crisis. Haftar se declaró en contra del CGN y, para 

tomar el control de la nación, lanzó la operación Dignidad, que desencadenó una nueva 

guerra civil. 

Después de las elecciones legislativas de 2014 se creó la Cámara de Representantes 

(oeste), que se trasladó al este de Libia alegando problemas de seguridad. Mientras 

tanto, en Trípoli una rama del CGN se reformuló como Gobierno de Salvación Nacional 

(GSN), dirigido por Jalifa Gwell20. Para acabar con el conflicto, se abrió un diálogo 

nacional patrocinado por las Naciones Unidas, que dio como resultado el Acuerdo 

Político Libio celebrado en Skeirat, Marruecos, en 201521. 

Con la creación del Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) se unificaron la Cámara de 

Representantes y el Gobierno de Salvación Nacional. Asumió el liderazgo como primer 

ministro Fayez al-Serraj, reconocido internacionalmente por las potencias occidentales y 

respaldado por Egipto, Catar, Rusia y Turquía22. Sin embargo, la Cámara de 

Representantes no ratificó el Acuerdo Político Libio —sostenía que el GNA carecía de 

legitimidad por haber sido designado por la comunidad internacional y no a través de un 

proceso electoral orgánico celebrado en Libia— y nombró al general Haftar jefe de las 

Fuerzas Armadas. 

El GNA (oeste) está compuesto por antiguos opositores de Gadafi, incluidos miembros 

de los Hermanos Musulmanes y otras facciones secesionistas, monárquicas y liberales, 

                                                            
19 DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL. «Situación en Libia». 17 de abril de 2019. Disponible 
en: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/situaci%C3%B3n-libia-17042019 
20 EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «El líder del Gobierno de Salvación Nacional anuncia la 
retirada». 30 de mayo de 2017. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-lider-
autoproclamado-gobierno-salvacion-nacional-libia-anuncia-retirada-fuerzas-tripoli-20170530015317.html 
21 LIBYA HERALD. «Skhirat Draft initialled; GNC left aside». 12 de julio de 2015. Disponible en:  
https://web.archive.org/web/20151125093750/https://www.libyaherald.com/2015/07/12/skhirat-draft-
initialled-gnc-left-aside/ 
22 JORDÁN, J. y BUENO, A. «Análisis estratégico del Dáesh en Libia» (Análisis, n.o 23). GESI, 2015. 
Disponible en: https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/an%C3%A1lisis-estrat%C3%A9gico-
del-daesh-en-libia 
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lo que hace que tenga poco poder real. Cuenta con el apoyo de la comunidad 

internacional y de países como Turquía y Catar. 

Turquía apoya al Gobierno de Acuerdo Nacional de Libia para aumentar su influencia en 

la región y proteger sus intereses económicos en el sector energético, ya que ha firmado 

un acuerdo que le otorga derechos de explotación en el Mediterráneo. Turquía ve al GNA 

como un aliado en su lucha contra el grupo kurdo PKK, que tiene presencia en el norte 

de Libia, y su afinidad también se explica por razones históricas, pues en Misurata hay 

cientos de miles de personas descendientes de turcos otomanos, los kouloughi23. Por su 

parte, Catar considera al GNA el gobierno legítimo y ha mantenido buenas relaciones 

con él, brindándole apoyo financiero y militar. También concibe al GNA como un 

contrapeso a la influencia regional de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, que apoyan 

a las fuerzas del este de Libia. 

Mientras tanto, el general Jalifa Haftar lidera el Ejército Nacional Libio (LNA), que ha 

tomado el control del Gobierno de Tobruk (este). Desde entonces, ha realizado varias 

operaciones militares en el oeste para hacerse con Trípoli, pero siempre es detenido por 

el GNA. Está respaldado por varios países extranjeros, entre los cuales se incluyen 

Egipto, los Emiratos Árabes Unidos e incluso Rusia: 

 Egipto: Comparte su postura antiislamista con Haftar, pero Al Sisi, el presidente 

del país de los faraones, tiene una relación tensa con él debido a sus ambiciones 

políticas y la falta de cooperación en el pasado. 

 Rusia: Busca aprovechar las oportunidades que surgen en el conflicto para 

favorecer sus intereses nacionales y ha firmado acuerdos de cooperación 

económica y comercial con el GNA, así como también ha mantenido relaciones 

cercanas con el LNA. 

 Emiratos Árabes Unidos (EAU): Por su posición contraria al islamismo político y 

su fuerte oposición a los Hermanos Musulmanes, han visto a Haftar como un 

líder capaz de restaurar la estabilidad y la seguridad en Libia y han 

proporcionado apoyo militar y financiero a sus fuerzas. 

                                                            
23 PUSZTAI, Wolfgang. «Libya’s conflict – A very Short Introduction», Conflict Series. Noviembre de
2019. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/resrep21119 
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 En cuanto a Francia, aunque actúa como mediador, busca defender sus 

intereses petroleros y luchar contra los terroristas de la región del Sahel. A nivel 

europeo,24 está aislada en este asunto, ya que todas las demás potencias de la 

UE apoyan al GNA. 

 

¿Elecciones o intervención internacional? 

La celebración de elecciones en Libia es vista por muchos como una oportunidad para 

lograr un cambio positivo en el país, que actualmente está sumido en el caos y la 

inestabilidad, lo que supone una amenaza para la seguridad de sus vecinos en el 

continente africano, especialmente para la zona del Sahel, y para el continente europeo. 

Un Estado libio más estable y autosuficiente podría atender las necesidades de su 

población, reducir el tráfico ilícito de migrantes hacia Europa y colaborar con socios 

internacionales para combatir el extremismo y el terrorismo. 

Sin embargo, estas esperanzas se desvanecieron cuando se prorrogaron las elecciones, 

que debían ser celebradas en diciembre de 2021, lo que ha provocado un aumento de 

las tensiones y una disminución de la claridad sobre el final del conflicto. Después del 

derrocamiento de Gadafi, Libia se ha convertido en tierra de nadie y de todos, al 

encontrarse sin gobierno y dividida entre facciones que cuentan con el apoyo de países 

extranjeros rivales. 

La complejidad de la situación política interna se ha visto aumentada por la injerencia 

extranjera: un enrevesado mosaico de países promueve sus propios intereses a medida 

que el equilibrio de poder en Libia cambia y que el impacto económico de la guerra de 

Ucrania repercute tanto en el Magreb como en Europa. Esta inestabilidad ha generado 

un vacío en la seguridad nacional e internacional y ha permitido el tráfico de armas hacia 

el Sahel y de emigrantes hacia Europa. Los repetidos esfuerzos de pacificación por parte 

de la comunidad internacional y de las Naciones Unidas no han logrado que se forme un 

gobierno nacional unificado. 

                                                            
24 PÉROUSE DE MONTCLOS, Marc-Antoine. «Terrorismo en el Sahel», Afkar/Ideas, n.o 63. Instituto 
Europeo del Mediterráneo, 2021. Disponible en: https://www.iemed.org/publication/la-lucha-contra-el-
terrorismo-en-el-sahel/?lang=es 
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La falta de voluntad de los grupos libios para acordar una base constitucional de cara a 

las elecciones también es un obstáculo importante para la estabilidad del país. Aunque 

se ha propuesto que el Consejo Presidencial declare el estado de emergencia y dicte 

una base constitucional mediante decreto presidencial25, es poco probable que esta 

medida tenga eco entre los funcionarios libios y que sea aplicada por los organismos 

pertinentes. Esto complica aún más la situación y plantea la pregunta de si las elecciones 

son realmente un instrumento para la estabilidad, la seguridad y la coexistencia. Por 

ejemplo, en Irán desde 1979 hasta 2023 se han celebrado doce elecciones26 y eso no lo 

convierte en democrático. 

Para superar el estado de anarquía y corrupción en Libia, se necesitan elecciones 

creíbles y transparentes, con la participación de todas las partes, y un entorno fiable para 

evitar la interferencia en los resultados. Sin embargo, en un país polarizado como Libia, 

es poco realista que el ganador se lo lleve todo. El conjunto de los partidos debe participar 

en la gobernanza para que se reduzca la posibilidad de que los actores más poderosos 

socaven los resultados electorales. 

A los problemas mencionados hay que sumar que las potencias extranjeras seguirán 

encontrando huecos para actuar unilateralmente en Libia de acuerdo con sus intereses 

nacionales. Libia se utiliza a menudo como carta de negociación y moneda de cambio 

para ganar influencia en otros asuntos regionales y mundiales, en particular en el ámbito 

de la crisis energética. El acuerdo auspiciado por los Emiratos Árabes Unidos entre el 

primer ministro de Trípoli y Jalifa Haftar en Tobruk ha permitido que estos aumenten su 

influencia en el sector energético libio27 y ha propiciado el nombramiento de un nuevo 

jefe de la Corporación Nacional de Petróleo. En vista de ello, puede resultar difícil que 

Libia alcance la estabilidad y la unidad en un futuro próximo. 

  

                                                            
25 EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «Apoyo para la celebración de elecciones». 6 de febrero de 
2022. Disponible: https://www.europapress.es/internacional/noticia-jefe-consejo-presidencial-libia-pide-
apoyo-ua-celebracion-elecciones-20220206111227.html 
26 MESEGUER, Marina. «40 años de la Revolución Islámica», La Vanguardia.10 de febrero de 2019. 
Disponible en: https://www.lavanguardia.com/internacional/20190210/46291590518/40-aniversario-
revolucion-islamica-iran-jomeini.html 
27 EUROPA PRESS. «El nuevo jefe de la petrolera estatal libia anuncia la reanudación de la extracción 
del crudo en el país». 16 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-nuevo-jefe-petrolera-estatal-libia-anuncia-reanudacion-
extraccion-crudo-pais-20220716132428.html 
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Conclusión 

En conclusión, las complejas dinámicas históricas y tribales de Libia dificultan la tarea de 

reunir a todas las facciones para lograr un proceso electoral exitoso. Por tanto, la 

resolución del conflicto actual no dependerá únicamente de la celebración de elecciones, 

sino que requerirá un enfoque más integral que considere la necesaria cohesión de las 

tribus, la reestructuración económica y el reparto del poder. Además, la solución debe 

partir de los libios para así evitar que el país siga siendo utilizado como moneda de 

cambio en el terreno de los intereses internacionales. 

No obstante, dadas la complejidad del conflicto y la experiencia de Sudán en 2011, 

¿podría considerarse la partición de Libia como una opción viable para resolver la crisis? 

Ciertamente, sería necesario un diálogo exhaustivo entre las partes interesadas para 

garantizar una transición fluida y evitar el riesgo de un incremento de la violencia y la 

inestabilidad. En el caso de que una partición resulte demasiado drástica, ¿podría ser 

una opción viable el control efectivo del poder desde tres puntos focales autónomos 

situados en Trípoli, Tobruk y Fezzan, bajo la dirección de un líder que medie y establezca 

puentes de unión y de diálogo? 

En última instancia, una solución pacífica y satisfactoria del conflicto requerirá la 

cooperación y el esfuerzo colectivo de todas las partes implicadas. 

 

 María Errahmouni Torres*
Estudiante de Grado en Relaciones Internacionales  

y Global Communication  (Universidad Pontificia Comillas) 
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Resumen: 

La región del Indopacífico es un vasto territorio marítimo-terrestre que, para la mayor 

parte de los analistas, se extiende desde la costa oeste de los EE. UU. hasta el océano 

Índico. Sin embargo, en términos cognitivos, el Indopacífico es mucho más que eso, es 

el tablero donde hoy en día se juega el poder global.  

En el área se entrelazan no solo la reivindicación de cuestiones territoriales sino también 

el mantenimiento del statu quo que asegure las rutas comerciales que de alguna manera 

sigan permitiendo los espacios de influencia impuestos por el orden liberal. 

Abordar el conocimiento de la situación desde una visión global con el objetivo de dar a 

conocer los actores, ya sean nacionales o supranacionales, y sus estrategias que para 

la zona han promulgado, es el objetivo de este artículo. 

 
Palabras clave:  

Estrategias, Indopacífico, asertividad, QUAD, AUKUS, ASEAN. 
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Geopolitics of the Indo-Pacific. Strategies and Actors in presence

Abstract: 

The Indo-Pacific region is a vast maritime-terrestrial territory that, for most analysts, 

extends from the west coast of the US to the Indian Ocean. However, in cognitive terms, 

the Indo-Pacific is much more than that, it is the board where global power is played 

today. In the area, not only the vindication of territorial issues are intertwined, but also the 

maintenance of the status quo that ensures the commercial routes that somehow 

continue to allow the spaces of influence imposed by the liberal order. The objective of 

this article is to address the knowledge of the situation from a global vision with the aim 

of publicizing the actors, whether national or supranational, and their strategies that have 

been promulgated for the area. 

Keywords:

Indo-Pacific strategy. Assertiveness. QUAD. AUKUS. ASEAN. Free and open Indo-
Pacific.
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Introducción 
La región del Indopacífico es un vasto territorio marítimo-terrestre que, para la mayor 

parte de los analistas, se extiende desde la costa oeste de los EE. UU. hasta el océano 

Índico. Sus límites no están definidos formalmente, ya que la inclusión o no de ciertas 

subregiones dependen de los intereses geopolíticos de los países que lo consideren.  

En términos geográficos, podemos considerar que el área abarca una cuarentena de 

países desde la costa este del océano Pacífico hasta la oeste del océano Índico, 

incluyendo numerosas naciones de los continentes americano, asiático, africano y la 

totalidad de las de Oceanía. Está generalmente aceptado que en esa parte del mundo 

habita el 65 % de la población mundial (con veintisiete de las treinta y cinco ciudades 

más populosas del mundo), representa el 62 % del PIB del planeta y se asienta el 46 % 

del comercio mundial a través de la mitad del transporte marítimo del globo1. 

En esta extensa área se encuentran todas las potencias nucleares (EE. UU., Francia, 

India, Paquistán, Rusia, China y Corea del Norte) a excepción del Reino Unido e Israel y 

en los últimos años son varias las alianzas, organizaciones y Estados que, desde una 

visión conjunta o unilateral, han definido sus estrategias en la zona con el objetivo de 

posicionarse como actores presenciales en previsión del incierto futuro geopolítico de la 

zona. 

Sin embargo, en términos cognitivos, el Indopacífico es mucho más que un «vasto 

territorio», es el tablero donde hoy en día se juega el poder global. Mas allá de otras 

partes del mundo que en el pasado fueron estratégicamente claves durante la Guerra 

Fría (América Latina), que lo sean en el presente por la importancia de sus yacimientos 

fósiles de energía (golfo Pérsico) o que se prevean en el futuro por sus ingentes 

yacimientos de tierras raras (África Central) cuyas propiedades las hacen vitales para el 

desarrollo de la tecnología actual; en el espacio del Indopacífico se entrelazan no solo la 

reivindicación de cuestiones territoriales sino también el mantenimiento del statu quo que 

asegure las rutas comerciales que de alguna manera sigan permitiendo los espacios de 

influencia impuestos por el orden liberal. 

Abordar el conocimiento de la situación desde una visión global con el objetivo de dar a 

conocer qué actores, ya sean nacionales o supranacionales, han promulgado sus líneas 

                                                            
1 RAHMAN, M. M., KIM, C. & De, P. «Indo-Pacific cooperation: what do trade simulations indicate?», Economic 
Structures 9, 45. 2020. Disponible en: https://doi.org/10.1186/s40008-020-00222-4 
Todos los enlaces están activos a fecha del 21 de abril de 2023. 
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maestras de actuación sobre el área del Indopacífico es el objetivo de este artículo. 

Paralelamente, y en una dinámica que ha supuesto en muchos casos un aumento de la 

tensión en esta zona, en los últimos años se ha producido un aumento de la implicación 

de ciertas alianzas y organizaciones internacionales con declaraciones institucionales o 

acciones de carácter de proliferación armamentística.  

Se comienza el análisis por un recorrido por las estrategias unilaterales, entre las que 

destaca la estadounidense en su doble vertiente política y militar, lo que da una idea de 

la importancia que la zona tiene para sus intereses globales. Se continúa con el relato 

de su socio geopolítico más leal como es Canadá, para a continuación abordar las 

estrategias de cuatro países que, aunque alejados de la zona, reivindican su derecho a 

ser tenidos en cuenta como antiguas potencias colonizadoras: Reino Unido, Francia, 

Países Bajos y Alemania. Posteriormente examinamos las estrategias de los socios de 

EE. UU. más importantes en la zona como son Australia, Nueva Zelanda, Japón y Corea 

del Sur. Finalmente se estudian las posiciones de India, Rusia y China. 

Pero, antes de comenzar el relato, es necesario precisar que en las estrategias que sobre 

el Indopacífico se van a analizar, ya sean unilaterales o multilaterales, no existe un hilo 

conductor que asegure la homogeneidad de su tratamiento. Bien al contrario, las 

diferentes aproximaciones y prioridades que cada país u organización adopta nos 

conducen a una heterogeneidad premeditada que otorga, en ocasiones, preeminencia al 

concepto de seguridad sobre las relaciones comerciales produciendo el efecto contrario 

en otras. 

 

Los Estados Unidos y su rebalance o pivot hacia Asia-Pacífico 

Desde la finalización de la guerra de Corea en 1953, los EE. UU. diseñaron un plan de 

alianzas en la zona conocido como hub and spokes que pretendía dotar al área de un 

sistema de seguridad colectiva. Estas alianzas se basaron fundamentalmente en 

acuerdos bilaterales de diferente alcance con Filipinas, Tailandia, Singapur y Vietnam 

que, con el paso del tiempo, demostraron ser insuficientes para contrarrestar la cada vez 

menos innegable presencia china en el sudeste asiático como consecuencia de la crisis 

financiera que asoló a la mayor parte de los países de la zona en 1997. 

De una manera clara y a raíz de la llegada al poder de Xi Jinping, los EE. UU. se vieron 

obligados a redefinir su estrategia en la zona, dando al área una prioridad que hasta ese 
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momento no tenía, siendo Barak Obama quien, en 2011, acuñó el famoso término de la 

política exterior norteamericana del rebalance o pivot efectuando un giro copernicano y 

situando su prioridad en el área del Asia-Pacífico en detrimento de Europa, Oriente Medio 

y otras zonas tradicionalmente preeminentes hasta ese momento. Este cambio implicó 

profundizar y fortalecer los compromisos bilaterales, esta vez de manera fundamental, 

con otros países tradicionalmente aliados de los EE. UU. como Japón, Corea del Sur y 

Australia potenciando al máximo sus tratados de cooperación militar. 

El impulso del presidente Obama cayó ligeramente en el olvido con la anexión de Crimea 

por parte de Rusia y la reemergencia de acciones terroristas en Siria e Irak que 

devolvieron cierto protagonismo a las antiguas zonas de interés y de contención 

prioritarias estadounidenses hasta que, pocos años después, en 2017, el entonces 

secretario de Estado de los Estados Unidos Rex Tillerson, durante un discurso sobre las 

relaciones diplomáticas entre los Estados Unidos e India, acuñó un nuevo concepto que 

denominó Indo-Pacific2. 

El término fue ampliamente utilizado por el presidente Trump en el viaje a Asia de ese 

mismo año, convirtiéndose en eje central de la política del nuevo mandatario en la región 

y originando un profundo cambio de concepción de la política exterior norteamericana 

para la zona bajo el nuevo concepto. Un ejemplo claro fue el anuncio en mayo de 2018 

del secretario de Defensa James Mattis de cambio de nombre del Comando US Pacific 

a Comando Indo-Pacific, lo que daba una idea de las pretensiones que los EE. UU. 

consideran en materia de seguridad en cuanto a la amplitud de su «teatro de operaciones 

militares» en el caso de una posible actuación3. 

En términos de seguridad nacional, fue también muy significativa la promulgación en 

2019 del más que interesante Informe de Estrategia Militar norteamericana para la región 

del Indopacífico en el que el Departamento de Defensa establecía las bases de su nueva 

política militar en la zona basada en los «históricos lazos del país en el Indopacífico» y 

en la visión que los EE. UU. tienen de un área entendida como de libre tránsito y abierta 

para sus relaciones internacionales4.  

                                                            
2 AYRES, Alyssa. «Tillerson on India: Partners in a "Free and Open Indo-Pacific"», Council on Foreign Relations. 
Disponible en: https://www.cfr.org/blog/tillerson-india-partners-free-and-open-indo-pacific 
3 XINHUAT Español. «EE. UU. cambia el nombre del Comando del Pacífico a Comando Indo-Pacífico». Disponible 
en: http://spanish.xinhuanet.com/2018-05/31/c_137220719.htm 
4 US DEPARTMENT OF DEFENSE. DOD Releases Indo-Pacific Strategy Report. Disponible en: 
https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/1863396/dod-releases-indo-pacific-strategy-report/ 
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Esa estrategia dibujaba un nuevo escenario en el que los EE. UU. señalaban a China 

como una potencia revisionista, a Rusia como un actor maligno revitalizado y a Corea 

del Norte como un Estado delincuente (Rogue State); a la vez que señalaba la 

persistencia en el área de retos de seguridad transnacionales como el terrorismo, el 

contrabando de armas, el tráfico de personas, animales salvajes y drogas, la piratería, la 

proliferación de armas de destrucción masiva y patógenos, los desastres naturales, etc. 

Con la llegada de la Administración Biden, los EE. UU. han aumentado su prioridad para 

la zona y han reforzado aún más su presencia en todos los órdenes en el área. Fruto de 

ello es la recientemente promulgada Estrategia del Indopacífico publicada por la Casa 

Blanca en febrero del pasado año5. 

 

Japón y la República de Corea, algo más que socios estratégicos de los EE. UU. 

Actualmente entre Japón y Corea del Sur hay estacionados más de 80.000 soldados 

norteamericanos en casi 200 bases militares6. Esta presencia militar constituye más que 

un motivo, una evidencia para que ambos países alineen sus estrategias en la zona con 

la de su socio protector. Las dos naciones, que basan su seguridad en los EE. UU. desde 

las guerras que les enfrentaron, han hecho de sus Estrategias en el Indopacífico la piedra 

angular de su política exterior. 

En el caso de Japón, en 2016 el malogrado primer ministro Shinzo Abe anunciaba la 

nueva estrategia de su gobierno para el área. Bautizada como Free and Open Indo-

Pacific Strategy (FOIPS), la nueva estrategia nipona establecía las bases de su política 

global en la zona. De esa manera, el gobierno japonés intentaba hacer frente a la 

incertidumbre estratégica producida por el poder económico y la creciente influencia 

política de China en la región y la ambigüedad de Trump que en aquel momento era 

percibida en el país del sol naciente.  

La doctrina japonesa consistía en una serie de líneas argumentales que tenían como 

objetivo darse plazos a sí mismo a la espera de que en el futuro el equilibrio estratégico 

en la zona fuese modificado. Sin embargo, la estrategia japonesa no ha dado sus frutos 

con la clara división de la nueva política norteamericana de confrontación con China y la 

                                                            
5 THE WHITE HOUSE WASHINGTON. Indo-Pacific Strategy of the United States. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-Strategy.pdf 
6 HUSSEIN, Mohammed and HADDAD, Mohammed. Infographic: US military presence around the world. Disponible 
en: https://www.aljazeera.com/news/2021/9/10/infographic-us-military-presence-around-the-world-interactive 
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tendencia de la mayoría de los países de la ASEAN a aumentar sus lazos comerciales 

con el gigante asiático7.  

La República de Corea, por su parte, publicó su estrategia para el área en diciembre del 

año pasado, definiéndose ya en la primera frase como un Estado del Indopacífico y 

señalando su compromiso claro y su derecho a establecer una política propia para el 

área. 

En su visión, Corea del Sur considera la zona como un área free, peaceful, and 

prosperous estableciendo una decena de políticas de desarrollo, identificando hasta seis 

subáreas de cooperación diferenciadas (Pacífico Norte, Sudeste Asiático y ASEAN, Sur 

de Asia, Oceanía, Costa Africana y Océano Índico, y Europa y Latinoamérica) y creando 

una serie de estrategias particulares adaptadas a cada región8. 

 

Australia. Actor central de la estabilidad regional 

Desde la finalización de la II Guerra Mundial, Australia siempre ha basado su política de 

seguridad en los acuerdos de mutua defensa con los EE. UU., ampliados con la inclusión 

de Nueva Zelanda (ANZUS) en 1951. Poco tiempo después, en 1956, Australia se adhirió 

al UKUSA (Acuerdo de seguridad entre el Reino Unido y los Estados Unidos de América 

de 1946) y en el que se ha basado el actual acuerdo de intercambio de inteligencia de 

señales Five Eyes que incluye a los EE. UU., Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y a 

la propia Australia.  

Hoy en día, sin embargo, Australia quizá sea el país de la zona más interesado en 

establecer un auténtico equilibrio en asuntos de seguridad y defensa que incorpore a 

todos los actores regionales y que mantenga el statu quo de la paz en la región. Sus 

estrechos lazos con la Asociación de Países del Sudeste Asiático (ASEAN), de la que la 

totalidad de sus miembros «rodean» al país, y su posición centrada entre el océano 

Índico, que baña sus costas occidentales, y el Pacífico, en sus orientales, nos llevan a 

que Australia pueda ser considerado el «Estado central» del Indopacífico. 

                                                            
7 KOGA, Kei. «Japan’s “Free and Open Indo-Pacific” Strategy: Tokyo’s Tactical Hedging and the Implications for 
ASEAN», Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs, Vol. 41, No. 2. Singapore: 
ISEAS – Yusof Ishak Institute, August 2019. Disponible en: https://www.jstor.org/stable/26798855 

8 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF REPUBLIC OF KOREA. Strategy for a Free, Peaceful, and Prosperous 
Indo-Pacific Region. Disponible en: https://overseas.mofa.go.kr/eng/brd/m_5676/view.do?seq=322133 
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Por ello, para los diferentes gobiernos australianos las relaciones geopolíticas en el área 

han sido una prioridad incluso antes de la asunción del término Indopacífico por la 

administración Trump. Ya desde finales del pasado siglo, el país tenía problemas para 

separar sus intereses estratégicos de las tensiones geopolíticas que se viven en el área 

con la emergencia económica de los países del SE asiático y el aumento de la asertividad 

de la política exterior china en la zona. 

Esa situación fue probablemente el motivo principal que llevó al país a la firma del 

Acuerdo AUKUS, que supuso un reequilibrio de su posición geopolítica de gran alcance 

y una nueva evolución de su estrategia de seguridad en el Indopacífico, y llevó al país a 

modificar las políticas de adquisición en materia de defensa a falta de tecnología propia 

que le permitiese el desarrollo de su propio programa de submarinos de propulsión 

nuclear. 

 

Canadá y Nueva Zelanda, los fieles partenaires

Desde el cambio de rumbo de la política exterior norteamericana «pivotando» hacia Asia-

Pacífico, Canadá no ha hecho otra cosa que seguir la estela norteamericana en su 

política de rebalance hacia el área. A pesar de que el país ha sido durante décadas un 

socio de diálogo de la ASEAN, su presencia en esta zona siempre ha tenido un perfil 

bajo en beneficio de sus relaciones bilaterales con EE. UU., Australia y Nueva Zelanda. 

Por eso ahora, con su Canada’s Indo-Pacific Strategic, el país intenta recuperar el tiempo 

perdido al ver que sus tradicionales socios en la zona están priorizando sus relaciones 

en el Indopacífico9.  

Por su parte Nueva Zelanda, como país satélite y fuertemente dependiente en materia 

de seguridad de su «hermano mayor», Australia, no ha asumido de una manera tan clara 

el concepto del Indopacífico en sus relaciones regionales y ha preferido continuar 

desarrollado su particular plan de acción con los países de la ASEAN a través de su 

Asociación Estratégica ASEAN-Nueva Zelanda (2021-2025) que tiene su antecedente 

en el Diálogo con la Asociación que se instauró hace más de cuarenta y cinco años10. 

                                                            
9 GOVERNMENT OF CANADA. Canada’s Indo-Pacific Strategic. Disponible en: 
https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/indo-pacific-indo-pacifique/index.aspx?lang=eng 
10 Plan of Action to Implement the ASEAN-New Zealand Strategic Partnership (2021-2025). Disponible en:  
https://asean.org/speechandstatement/plan-of-action-to-implement-the-asean-new-zealand-strategic-partnership-
2021-2025/ 
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No obstante, más allá de sus relaciones de «primer círculo» de la ASEAN, cuando es 

necesario Nueva Zelanda se ha alineado con la doctrina norteamericana tal y como 

declaró su vice primer ministro y ministro de Asuntos Exteriores Winston Peters durante 

su visita a la India de febrero de 2020 en su discurso en el Indian Council of World Affairs 

(ICWA) donde destacó que su país impulsaría todas las políticas necesarias que hicieran 

al Indopacífico un área «free, open, and inclusive»11.  

 

Reino Unido y Francia. Dos aproximaciones que buscan liderazgo en la zona 

En marzo del 2021, el Reino Unido publicó su visión integral de seguridad, defensa, de 

relaciones exteriores y de desarrollo en un mundo post-Brexit bajo el título Global Britain 

in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and 

Foreign Policy. Uno de sus apartados principales fue el denominado Tilt toward the Indo-

Pacific que puede ser considerada como su estrategia para el área12. 

Para el Reino Unido el enfoque hacia el Indopacífico debe ser holístico, y declara de 

manera ambiciosa que será «el socio europeo con la presencia más amplia e integrada 

en el Indopacífico». Para los británicos, en términos de seguridad, el Indopacífico se 

enmarca en un «crisol» para cuestiones más amplias, incluido el medio ambiente y la 

seguridad marítima. También establece la necesidad de vínculos diplomáticos y 

comerciales con socios e instituciones clave para desarrollar la resiliencia y el orden en 

la región13. 

Por su parte, Francia hasta hace una década, basaba su estrategia en el área en un 

contexto político y económico de corte regional definida a principios de los años noventa 

a través de una política de asociaciones que desde su papel como Estado ribereño supo 

compaginar con su rol de potencia global.  

Sin embargo, en 2010, con la llegada de Xi Jinping al poder que deterioró el liderazgo 

norteamericano en la zona, Francia se vio obligada a reconsiderar de nuevo su 

                                                            
11 PETERS, Winston. The Indo-Pacific: from principles to partnerships. New Zealand Deputy Prime Minister and 
Minister for Foreign Affairs. Speech to the Indian Council of World Affairs (ICWA). Disponible en: 
https://www.beehive.govt.nz/speech/indo-pacific-principles-partnerships 
12 GOVERNMENT OF UNITED KINGDOM. Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, 
Defence. Development and Foreign Policy. Disponible en: https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-
in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy 
13 EDWARDS, Scott, YATES, Rob and MALIK, Asmiati. «‘Tilting’ or Toppling: Assessing the UK’s Indo-Pacific Policy 
One Year on». Disponible en: https://thediplomat.com/2022/03/tilting-or-toppling-assessing-the-uks-indo-pacific-
policy-one-year-on/ 
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estrategia pasando a priorizar el fortalecimiento de sus relaciones con sus principales 

socios estratégicos en la región: Australia, Japón e India y priorizando las medidas 

contra el cambio climático, pero sin apuntar directamente a China. Fruto de todo ello 

en 2018 vio la luz la actual estrategia francesa sobre el área France´s Indo-Pacific 

Strategy14.  

De esa forma, como eje central de su política en la zona, Francia se reafirmó en la 

negativa a señalar como adversario a un solo Estado, en clara referencia a China. De 

hecho, en sintonía con la política exterior de la UE para el área, como luego veremos, 

China es considerada como un socio cooperativo, aunque competidor en procedimientos 

a la hora de implementar modelos alternativos de gobernanza15. 

 

Alemania y Países Bajos. Antiguas potencias colonizadoras que basan su 
estrategia en el partenariado comercial 

En los casos de Países Bajos y Alemania, sus estrategias habían estado basadas en su 

condición de antiguas potencias coloniales e inciden en los aspectos económicos y 

comerciales que tradicionalmente han perseguido en la zona, especialmente en el caso 

alemán que no quería perder su posición de privilegio en sus relaciones comerciales con 

China.  

Sin embargo, la publicación en Alemania de las Policy guidelines for the Indo-Pacific en 

septiembre de 2020 y el despliegue de la fragata Bayern en el Indopacífico a principios 

de agosto de 2021 supusieron un punto de partida de un debate interno sobre la política 

exterior del país en el área. De esa forma, tras la promulgación del documento, la 

implicación alemana en la zona está muy influenciada por la manera con la que Alemania 

percibe a China a quien ha pasado de considerar una oportunidad a una amenaza para 

los intereses alemanes en el área16.  

                                                            
14 GOUVERNEMENT DE FRANCE. MINISTÈRE POUR L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. France´s 
Indo-Pacific Strategic. Disponible en: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/en_dcp_a4_indopacifique_022022_v1-
4_web_cle878143.pdf 
15 REGAUD. Nicolas. France’s Indo-Pacific Strategy and its overseas territories in the Indian and Pacific oceans: 
Characteristics, capabilities, constraints and avenues for deepening the Franco-Australian strategic partnership. 
Disponible en: https://www.aspi.org.au/report/frances-indo-pacific-strategy-and-its-overseas-territories-indian-and-
pacific-oceans 
16 THE FEDERAL GOVERNMENT OF GERMANY. Germany-Europe-Asia. Shaping the 21st Century Together. Policy 
guidelines for the Indo-Pacific. Disponible en: https://www.auswaertiges-
amt.de/blob/2380514/f9784f7e3b3fa1bd7c5446d274a4169e/200901-indo-pazifik-leitlinien--1--data.pdf 
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Fruto de todo ello, Alemania ha potenciado la cooperación con naciones con similares 

intereses en Asia creando una red de contención contra China en contra del 

argumentario de que el país había establecido un bajo perfil geopolítico en Asia-Pacífico 

para proteger sus relaciones comerciales con el gigante asiático17. 

Los Países Bajos a su vez siempre han tenido su mirada puesta en potenciar sus 

relaciones comerciales con los países de Asia-Pacífico como parte de su estrategia de 

reparación de los daños producidos en su etapa colonial, en particular con Indonesia, 

antigua colonia, con quien mantiene una relación de luces y sombras desde su 

independencia18.  

El país publicó su primera estrategia sobre el área en noviembre de 2020. El documento 

Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation withpartners in Asia 

presenta seis ámbitos claves que justifican la implicación holandesa en la zona incidiendo 

en el orden internacional, la democracia y los derechos humanos, el comercio sostenible, 

seguridad y estabilidad, paso seguro y seguridad marítima, cambio climático, atención 

médica global y reducción de la pobreza19. 

 

India. Actor clave que busca su propia identidad 

La India fue uno de los primeros países en adoptar el término de Indopacífico y en 

alinearse con la política de los EE. UU. en el área. En enero de 2015, el país publicó 

conjuntamente con los EE. UU. una Joint Strategic Vision for the Asia-Pacific and the 

Indian Ocean Region 20 y en diciembre de ese mismo año, publicó su primera declaración 

conjunta con Japón bajo el título India and Japan Vision 2025: Special Strategic and 

                                                            
17 ULATOWSKI, Rafał. «Germany in the Indo-Pacific region: strengthening the liberal order and regional 
security», International Affairs, Volume 98, Issue 2. March 2022, pp. 383–402. Disponible en:  
 https://doi.org/10.1093/ia/iiac008 
18 La guerra desigual de liberación (1945-1949), que condujo a la independencia y que culminó con un proceso de 
colonización de más de trescientos cincuenta años, produjo más de cien mil bajas en la parte indonesia dejando una 
huella profunda difícil de borrar a pesar de la declaración oficial que hace un año realizó el primer ministro holandés 
Mark Rutte reconociendo que su país utilizó una violencia «sistemática, generalizada y extrema» durante el proceso 
de independencia. 
19 GOVERNMENT OF NETHERLANDS. Indo-Pacific: Guidelines for strengthening Dutch and EU cooperation with 
partners in Asia. Disponible en: https://www.government.nl/documents/publications/2020/11/13/indo-pacific-
guidelines 
20 THE WHITE HOUSE, OFFICE OF THE PRESS SECRETARY. U. S.-India Joint Strategic Vision for the Asia-
Pacific and Indian Ocean Region. 25 January 2015. Disponible en: https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2015/01/25/us-india-joint-strategic-vision-asia-pacific-and-indian-ocean-region 
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Global Partnership Working Together for Peace and Prosperity of the Indo-Pacific Region 

and the World21. 

Fue su primer ministro Narendra Modi quien, el 1 de julio de 2018 durante su intervención 

en el Diálogo de Shangri-La, señaló por vez primera que el Indopacífico «debería ser una 

región libre, abierta e inclusiva, que nos englobe a todos en una búsqueda común de 

progreso y prosperidad e incluya a todas las naciones del área como también a otras 

más allá que tienen interés en ella»22. 

De esa forma, Modi anunciaba a bombo y platillo la Indo-Pacific Oceans Initiative (IPOI) 

durante la 14th East Asian Summit celebrada en Bangkok (Tailandia) el 4 de noviembre 

de 2019, como parte del esfuerzo por mejorar la cooperación regional marítima con sus 

vecinos. La IPOI es una estrategia que tiene como objetivo el principio del libre comercio 

y el uso sostenible de los recursos marítimos y está fundamentalmente dirigida no solo 

a todos los principales socios de diálogo de la ASEAN sino también a los defensores 

más activos del Indopacífico (Japón, Australia y los EE. UU.) evitando la confrontación 

con otras políticas similares en el área, en clara alusión a China y Rusia23. 

 

Rusia lleva su asociación estratégica con China al Indopacífico 

En contraposición a lo expuesto hasta ahora, Rusia (y también China, como veremos) 

omite deliberadamente en sus documentos el término Indopacífico al considerarlo 

beligerante desde el punto de vista de imposición norteamericana y a la que asocia una 

actitud hostil en el área.  

Así, en la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de la Federación Rusa, promulgada 

el 2 de julio de 2021, ya se anunció un punto de inflexión en la postura del país hacia la 

región de Asia-Pacífico confirmando lo que ya venía siendo una tendencia desde la 

                                                            
21 MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA. Joint Statement on India and Japan Vision 2025: 
Special Strategic and Global Partnership Working Together for Peace and Prosperity of the Indo-Pacific Region and 
the World. 12 December 2015. Disponible en: https://www.mea.gov.in/bilateral-
documents.htm?dtl/26176/Joint_Statement_on_India_and_Japan_Vision_2025_Special_Strategic_and_Global_Partn
ership_Working_Together_for_Peace_and_Prosperity_of_the_IndoPacific_R 
22 MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS, GOVERNMENT OF INDIA. Prime Minister’s Keynote Address at Shanri-la 
Dialogue. 1 June 2018. https://www.mea.gov.in/Speeches-
Statements.htm?dtl/29943/Prime+Ministers+Keynote+Address+at+Shangri+La+Dialogue+June+01+2018 
23 MISHRA, Rahul. «Indo-Pacific Oceans’ Initiative: Providing Institutional Framework to the Indo-Pacific Region», 
ASEAN-Indian Centre Research and Information System for Developing Countries, No. 20. August 2021. Disponible 
en: https://aei.um.edu.my/img/files/AIC%20commentary%20No%2020%20August%202021%20final.pdf 
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fractura de la confianza en el modelo liberal en 2008 que se agudizó con las sanciones 

que el país recibió después de la anexión de Crimea en 201424.  

De esa forma, Vladímir Putin en su nueva Estrategia publicada escasos meses antes del 

inicio de la guerra contra Ucrania, prioriza a la India y a China en sus relaciones exteriores 

en el Indopacífico. En el caso de la India, pretende potenciar sus relaciones comerciales 

dentro del grupo de las economías emergentes que forman los países BRICS25. Desde 

su constitución en 2006, el grupo se ha perfilado como un bloque de gran influencia 

económica con gran empuje demográfico y cantidades ingentes de recursos naturales 

que permite a sus dirigentes una significativa capacidad de influencia en la geopolítica 

mundial. El pasado año China acogió la XIV Cumbre en la que estuvieron presentes de 

forma telemática los líderes de los cinco países que componen el foro. 

En cuanto a China, Putin la ha situado en el epicentro de su actividad diplomática desde 

el inicio del conflicto visitándola pocos días antes de su inicio y habiendo sido 

correspondido por el líder chino Xi hace escasas semanas como muestra de la solidez 

de sus relaciones bilaterales en plena guerra. Con ello Putin pretende consolidar un 

peligroso asociacionismo que viene de lejos, para asegurarse el apoyo del gigante 

asiático no sin importantes gestos de la Federación Rusa en apoyo a China en su política 

en el área, como ha podido ser el anuncio reciente de una nueva base de submarinos 

de propulsión nuclear en la península de Kamchatka26.  

 

China y el Indopacífico ¿asertividad o reclamación de derechos históricos? 

El decenio de poder de Xi Jinping, aumentado otros cinco años más en la XIV Asamblea 

Nacional Popular celebrada hace escasas fechas, ha supuesto de manera clara un 

aumento de la influencia de China en el mundo apoyándose en sus capacidades 

económicas, diplomáticas y militares.  

Sin embargo, posiblemente la percepción occidental sobre el rol de China en el 

Indopacífico está basada en su mayor parte en los análisis de Think Tanks que, desde 

las democracias liberales, tildan al país de potencia global que basa sus actuaciones en 

                                                            
24 Decree of the President of the Russian Federation on the National Security Strategy of the Russian Federation. 
Disponible en: https://paulofilho.net.br/wp-content/uploads/2021/10/National_Security_Strategy_of_the_Russia.pdf 
25 Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
26 TOLLAST, Robert. «Russia announces plans for Pacific region submarine bases». Disponible en: 
https://www.thenationalnews.com/world/2023/03/27/russia-announces-plans-for-pacific-region-submarine-bases/ 
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políticas asertivas, ya sean de orden económico o de reivindicación de su territorialidad 

más allá de los espacios de soberanía reconocidos internacionalmente, siendo 

precisamente en la región del Indopacífico donde esas políticas se ponen de manifiesto 

de una manera más significativa. 

Efectivamente, unida a su permanente reivindicación de soberanía sobre la isla de 

Taiwán, desde hace varios lustros la República Popular de China ha venido 

desarrollando una política de seguridad que desafía el statu quo mundial con especial 

incidencia en la región del Indopacífico próxima a sus límites territoriales. Baste citar su 

contencioso en el mar del Sur de la China con varios de los países ribereños27 o su 

influencia cada vez más coercitiva en la Asociación de Países del Sudeste Asiático 

(ASEAN)28.  

Paralelamente, y con la llegada al poder de Xi Jinping en marzo de 2013, la República 

Popular de China ha desarrollado, como uno de los ejes principales de su política 

exterior, sus relaciones comerciales basadas en su proyecto Belt and Road Initiative 

complementado poco tiempo después con la 21st Century Maritime Silk Road29. 

Ambos proyectos, que comprenden un extenso abanico de actuaciones económico-

comerciales en más de sesenta y cinco países en el mundo, que afectan al 60 % de la 

población mundial y que abarcan el 50 % del PIB global, tienen un considerable impacto 

en el continente euroasiático, en especial el mar del Sur de la China y en el océano Índico 

y están suponiendo un verdadero reto para el desarrollo de las economías occidentales 

en el área del Indopacífico30.  

Y es que más allá de la conectividad económica con los países involucrados, los 

proyectos de la Belt and Road Initiative y su componente marítimo de la 21st Century 

Maritime Silk Road están incidiendo en sectores e infraestructuras principalmente 

energéticos y de transporte marítimo y terrestre, que son los verdaderos «talones de 

Aquiles» de las naciones en vías de desarrollo. Esta política económica ha favorecido 

sin duda las relaciones comerciales de una manera asimétrica en favor del gigante 

                                                            
27 PARRA PÉREZ, Águeda. Cambio de alianzas en el mar del Sur de China: retos del nuevo statu quo. Disponible 
en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO33-2017_MarSurChina_AguedaParra.pdf 
28 LLANDRES CUESTA, Borja. La política exterior china en el sudeste asiático. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO08_2020BORLLA_surAsia.pdf 
29 Belt and Road Portal. Disponible en: https://eng.yidaiyilu.gov.cn/index.htm 
30 GHIASY, Richard,  SU, Fei and SAALMAN, Lora. The 21st Century Maritime Silk Road. Security implications and 
ways forward for the European Union. Stockholm International Peace Research institute. Disponible en: 
https://www.sipri.org/sites/default/files/2019-10/the-21st-century-maritime-silk-road.pdf 
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asiático basadas en la denominada «diplomacia de la deuda», que, según algunos 

especialistas, tiene como finalidad llevar a cabo acuerdos insostenibles de deuda para 

la construcción de infraestructuras en países subdesarrollados o en vías de desarrollo 

para su control político posterior31.  

De esta forma, el modelo de relación made in China está constituyendo un progresivo 

desafío al orden global y es una fuente creciente de preocupación entre las naciones 

occidentales y es que desde 2016, año en que China abrió su primera base militar naval 

en Yibuti gracias a su «política cooperativa», se tiene constancia de la existencia de 

conversaciones muy avanzadas con los gobiernos de países como Afganistán, 

Bangladés, Camboya, Guinea Ecuatorial, Islas Salomón, Myanmar, Pakistán, Sri Lanka 

o Tayikistán para la apertura de nuevas bases militares propiciando entre otras 

actuaciones el incremento de las relaciones chinas con economías débiles donde China 

ha realizado grandes inversiones32.  

En este punto hay que recordar que en tan solo nueve años (2012-2021) la economía china 

creció 8,5 billones de USD duplicándose lo que supuso también multiplicar por dos su 

presupuesto militar llegando a 293.000 millones de USD según el Stockholm International 

Peace Research Institute (SIPRI)33.  

Con respecto al contencioso en el mar del Sur de la China y en paralelo a su política 

cooperativa, es de todos conocido que China ha elevado el tono en términos de 

asertividad en las disputas con sus vecinos en Asia con sus incursiones navales y aéreas 

en los mares de China y del Sur de la China que le han llevado incluso a la creación de 

nuevos asentamientos militares en islotes de «tierra de nadie» más allá de las aguas 

territoriales reconocidas internacionalmente. 

La cada vez más coercitiva política china con los países de su entorno, basada en la 

intensificación de los vínculos económicos, unida al aumento de las acciones militares 

que persiguen el control sobre una gran parte del mar del Sur de China, ha servido al 

país para poder implementar en estos últimos años el concepto de seguridad que para 

                                                            
31 Término expresado por primera vez por el analista indio Brahma Chellaney en 2017. Disponible en: 
https://www.project-syndicate.org/commentary/china-one-belt-one-road-loans-debt-by-brahma-chellaney-2017-01 
32 New Asian Security Concept For New Progress in Security Cooperation. H. E. XI, Jinping. Shanghai Expo Center. 
21 May 2014. Disponible en: https://www.afr.com/world/asia/this-is-where-china-is-investing-its-billions-and-why-
20220727-p5b4xr 
33 SIPRI Military Expenditure Database. Disponible en: https://sipri.org/databases/milex 
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Asia presentó Xi Jinping en 2014 en un intento de reducir al máximo la influencia de los 

actores externos en la seguridad del área34. 

Sin embargo, el presidente Xi sigue insistiendo en que la política china en la región no 

busca ningún tipo de hegemonía más allá de la reclamación de los derechos históricos 

que en materia de obtención de recursos naturales, fundamentalmente marinos, han 

asistido a su pueblo desde hace siglos. Derechos que han llevado al país a litigios con 

sus vecinos por la soberanía de archipiélagos o a la redefinición unilateral de zonas 

marítimas de soberanía con la construcción de nuevas infraestructuras en islotes lejos 

de las aguas territoriales reconocidas por el derecho internacional.  

Políticas que forman parte de la Iniciativa de seguridad para Asia expuesta por el 

presidente chino en abril del pasado año en el Foro Boao y que no ha tenido muchos 

apoyos para poder implementarla como un nuevo concepto global de seguridad para el 

subcontinente a pesar de tener la red diplomática más extensa del mundo con un total 

de ciento setenta y dos embajadas y noventa y siete consulados repartidos por todo el 

planeta35. 

 

Complejas alianzas  

Es evidente que en el Indopacífico se juegan los intereses económicos de más de la 

mitad de la población mundial al mismo tiempo que se juega también la hegemonía de 

dos visiones que aglutinan intereses geopolíticos distintos y que basan sus actuaciones 

en las influencias que sobre terceros países en la zona puedan tener.  

Es un tablero de ajedrez complejo que fundamentalmente enfrenta a EE. UU. y China y 

en el que en cada partida que se juega se mezclan acciones diplomáticas, económicas 

y militares que en la mayoría de los casos buscan el amparo de la considerable red de 

organizaciones y asociaciones supranacionales de seguridad que en los últimos años 

han tenido una actuación destacada en el área. 

En primer lugar, tenemos que destacar a los países que componen el Diálogo de 

Seguridad Cuadrilateral, conocido como QUAD, que agrupa a EE. UU., Australia, India y 

                                                            
34 H.E. XI, Jinping. New Asian Security Concept for New Progress in Security Cooperation. Remarks at the Fourth 
Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/wjdt_665385/zyjh_665391/201405/t20140527_678163.html 
35 Xi Jinping Delivers a Keynote Speech at the Opening Ceremony of the Boao Forum for Asia Annual Conference 
2022. Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/202204/t20220421_10671083.html 
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Japón. Estos países no tienen un tratado ni un acuerdo formal, simplemente el grupo, 

que nació para facilitar una respuesta coordinada a raíz del tsunami de 2004, se ha 

mantenido en el tiempo estableciendo un marco para la cooperación a través de 

ejercicios militares conjuntos y coordinación de actuaciones en respuesta a posibles 

retos regionales como pandemias, desastres naturales producidos por el cambio 

climático, tecnologías emergentes, lucha contra el terrorismo y ciberseguridad. En 2017 

se reactivó en respuesta a la creciente influencia china en la zona. 

China ha protestado en muy diversas ocasiones acusando a los socios del QUAD de 

querer crear una «OTAN en el Indopacífico». Sin embargo, en contraposición a la OTAN, 

entre los miembros del QUAD no existe una cláusula de defensa mutua. Si bien es cierto 

que, en su reunión de marzo de 2021, los líderes del QUAD concluyeron que «aportamos 

diversas perspectivas y estamos unidos en una visión compartida para el Indopacífico 

libre y abierto. Nos esforzamos por una región libre, abierta, inclusiva, saludable, anclada 

en valores democráticos y sin restricciones por coerción» la realidad es que China 

percibe la reactivación de la organización como una amenaza36. 

Por otro lado, y debido a la emergencia en cuestiones geopolíticas en el Indopacífico, en 

septiembre de 2021 se anunció la firma del tratado AUKUS (siglas que engloban las 

iniciales de Australia, Reino Unido y Estados Unidos) como un pacto que pretende 

compartir tecnología avanzada en materia de defensa. El pacto incluye capacidades 

cibernéticas, inteligencia artificial, tecnologías cuánticas y, lo que es más polémico, 

capacidades submarinas, las cuales desembocaron en el acuerdo del Reino Unido y los 

EE. UU. de proporcionar a Australia tecnología para el desarrollo de un programa de 

submarino de propulsión nuclear. 

Aunque China no fue mencionada en ningún apartado del pacto del AUKUS, es obvio 

que uno de los objetivos es contrarrestar los avances de China en el área. En ese sentido, 

poco después de su firma, un portavoz del gobierno chino acusó nuevamente a los 

signatarios de querer crear una nueva OTAN en el Indopacífico. Sin embargo y de forma 

paradójica, el primer perjudicado por el nuevo pacto fue Francia, que vio cómo se 

cancelaba, sin previo aviso, el contrato firmado con Australia para la construcción por 

                                                            
36 SYMONDS, Peter. «La cumbre del Quad consolida el bloque militar liderado por Estados Unidos para preparar la 
guerra contra China», World Socialist Web Site. Disponible en: https://www.wsws.org/es/articles/2021/03/17/quad-
m17.html 
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parte de Naval Group de doce submarinos de la clase Shortfin Barracuda por un coste 

de 56.000 millones de euros37. 

En el caso de la relación China-Rusia, que nació de una manera casi imperceptible en 

1996 y de la que no se dispone de una estructura organizativa en sí aunque a lo largo 

de los últimos años se ha ido consolidando, podemos considerar que la relación va más 

allá de la pura relación bilateral pasando a poder calificarse como una asociación 

estratégica38 tejiendo unas relaciones cada vez más estrechas que en febrero del pasado 

año fueron reafirmadas por ambos mandatarios pocas fechas antes de la invasión de 

Ucrania39. 

Pero sin duda, en el centro del tablero del juego geopolítico se sitúa la Asociación de 

Países del Sudeste Asiático (ASEAN, en sus siglas en inglés.). Esta asociación regional, 

creada en 1967 en plena guerra fría e impulsada por líderes del entonces influyente club 

de países no alineados, es el grupo de naciones que por excelencia debe jugar un papel 

moderador en la zona y en el que todos los actores externos pretenden influir. 

Por ello, la política de ASEAN es la afirmación constante de su centralidad en el 

Indopacífico buscando posiciones de equilibrio de todos los actores en el área y respeto 

a la visión regional que como actores centrales los países que la componen quieren 

tener40. Para ello ASEAN utiliza un formato de partenariado que permite oír las voces de 

muchos actores externos de forma multilateral más allá de la afiliación bilateral que cada 

uno de los miembros puedan tener en función de intereses fundamentalmente de 

seguridad y económicos41. 

De esa forma, los EE. UU. tienen como principales aliados dentro de la ASEAN a 

Singapur, Vietnam, Malasia y ahora Filipinas desde la llegada al poder de Ferdinand 

Marcos Junior el pasado año. China, por su parte, posee una clara influencia global sobre 

                                                            
37 «Australia cancela su programa de desarrollo de submarinos con Francia». Disponible en: 
https://www.swissinfo.ch/spa/australia-francia_australia-cancela-su-programa-de-desarrollo-de-submarinos-con-
francia/46952116 
38 PARDO DE SANTAYANA, José. «La asociación estratégica chino-rusa», Panorama Estratégico 2019. Instituto 
Español de Estudios Estratégicos. Disponible en: https://www.ieee.es/publicaciones-new/panorama-
estrategico/2019/PANEST-2019.html  
39 CONNELLY, Aaron. Joint Statement of the Russian Federation and the People’s Republic of China 
on the International Relations Entering a New Era and the Global Sustainable Development. Disponible en: 
http://en.kremlin.ru/supplement/5770 
40 CONNELLY, Aaron. «The often-overlooked meaning of ‘ASEAN centrality’», International Institute for Strategic 
Studies. Disponible en: https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis//2022/06/the-often-overlooked-meaning-
of-asean-centrality 
41 ASEAN. External Relations. Disponible en: https://asean.org/our-communities/asean-political-security-
community/outward-looking-community/external-relations/ 
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la Organización, manteniéndose como socio principal del comercio exterior desde hace 

trece años de forma consecutiva. En particular, los países de la ASEAN más 

dependientes de China son, por este orden, Camboya, Laos y Myanmar. 

 

El rol de la Unión Europea y de la OTAN 

Finalmente, no podemos dejar de analizar las políticas en el área de las dos 

organizaciones a las que pertenece España, país, no olvidemos, con importantes lazos 

históricos en siglos pasados, que no debería renunciar a tener voz propia en el área42. 

La Unión Europea (UE), después de haber sido reacia a utilizar el concepto de 

«Indopacífico» desde su adopción por la mayor parte de las potencias globales43, acogió 

el término a principios de 2021 lanzando su estrategia oficial para el área en el mes de 

abril44. 

El primer problema que se tuvo que soslayar en el seno de la Unión fue la delimitación 

espacial del término Indopacífico. Se definió el área como aquella que va desde la costa 

este africana hasta los Estados insulares del Pacífico. Nótese que en esta delimitación 

no se llega a la costa occidental del continente americano en una clara alusión a los 

EE. UU. que en su concepción sí que limitan el Indopacífico hasta su propio territorio 

continental.  

Significativo fue el hecho de que las prioridades que la UE estableció para promulgar su 

Estrategia fueron la importancia de la región para Europa en términos de comercio e 

inversión y los desafíos ambientales de orden global, el aumento de la competencia 

geopolítica en la región y la consecución de principios democráticos y derechos humanos 

en todos los países del área. 

Y es que la aproximación al Indopacífico de la UE revelaba de una manera prioritaria que 

sus motivos son fundamentalmente económicos, ambientales y de gobernanza 

democrática, y solo de una manera tangencial se debía a factores geopolíticos, lo que 

                                                            
42 Recientemente el gobierno español ha nombrado a un embajador en Misión Especial para el Indopacífico. Real 
Decreto 74/2022, de 25 de enero, por el que se designa embajador en Misión Especial para Indopacífico a don 
Emilio de Miguel Calabia. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-1203 
43 Hasta entonces solo en una ocasión se había mencionado el vocablo de forma oficial en su Estrategia Global 
2016 en alusión a la protección de los derechos humanos y proceso democrático en Myanmar evitando al máximo 
utilizar un vocablo cargado de conflictividad en los últimos años entre los Estados Unidos y China.  
44 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific – Council Conclusions. 
Brussels, Belgium, April 16, 2021,1. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7914-2021-
INIT/en/pdf 
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pone de manifiesto la falta de consenso entre sus miembros con relación a su papel 

como actor de seguridad global, y el Indopacífico no va a ser una excepción. 

Para ello la UE ha puesto en marcha una batería de acuerdos de libre comercio que le 

permite diversificar esas cadenas de suministros complementados con el desarrollo de 

programas con actores regionales45. Estas medidas han conducido a la UE a desarrollar 

tres bloques de herramientas de seguridad en el área: la cooperación, el desarrollo de 

capacidades y la coordinación de las dinámicas de los Estados miembros de la UE en la 

zona. 

No obstante, en su relación con China la UE juega con ambigüedad al definirla de una 

manera poco precisa e identificarla a la vez como socio y competidor. Aunque en su 

estrategia para la zona la UE es fiel a su enfoque inclusivo e integrador en la región a 

través del Acuerdo Integral de Inversión China-UE, la Unión también señala desacuerdos 

fundamentales en aspectos regulatorios identificando al gigante asiático como un rival 

sistémico enfatizando en la militarización desmedida que ese país está llevando a cabo 

en el área del Indopacífico y en particular en el mar del Sur de China y en el estrecho de 

Taiwán, identificándola como un reto directo a la seguridad europea. 

En ese sentido la Estrategia también establece un estatus para Taiwán, identificándolo 

como socio de la UE solo en aspectos comerciales, económicos, tecnológicos y de 

políticas ambientales, aunque en fechas recientes el alto representante para la Política 

Exterior de la UE Josep Borrell ya expresó que los sobrevuelos de aviones chinos 

invadiendo las zonas de identificación aéreas de Taiwán tenían un impacto directo en la 

seguridad europea debido seguramente a la importancia que la isla tiene en el suministro 

de semiconductores a los países industrializados de la UE46.  

En el futuro, la UE tendrá problemas para desarrollar su triple enfoque definido para 

China que de forma pragmática está diseñado para mantener la autonomía estratégica 

de la UE sin complicarse en las pugnas del poder en el área. Se tienen dudas de que su 

enfoque flexible e inclusivo, ofreciendo asociacionismo a todos los niveles desde sus 

                                                            
45 No hay que olvidar que los principales socios comerciales e inversores de la zona son países de la Unión con el 
segundo mayor destino de sus exportaciones cuyas líneas de suministro discurren a través de muchas zonas 
marítimas en disputa dentro del región.  
46 EU-Taiwan Political Relations and Cooperation: Speech on Behalf of High Representative/Vice-President Josep 
Borrell at the EP Plenary (Delivered by Executive Vice-President for a Europe Fit for a Digital Age Margarethe 
Vestager). Brussels, Belgium, October 19, 2021. Disponible en:  
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/105879/eu-taiwan-political-relations-and-cooperation-
speech-behalf-high-representativevice-president_en 
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tradicionales cuatro aéreas, sea capaz de analizar la potencialidad de interrelación con 

muchos actores de la zona en términos de capacidades que pueda agradar a unos y 

ofender a otros (Pakistán-India, China-Taiwán, Vietnam-China, Japón-China…). 

Por lo que respecta a la OTAN, no ha sido hasta la cumbre del año pasado en Madrid 

cuando la Organización ha vuelto sus ojos claramente hacia el área. Parece que, hasta 

entonces, a excepción de los casos francés y británico, el resto de los países de la 

Alianza seguían la estela de la estrategia hegemónica en la zona que no es otra que la 

de los EE. UU. 

Sin embargo, durante la cumbre de Madrid de junio del pasado año, los jefes de Estado 

y de Gobierno de la Organización aprobaron un nuevo concepto estratégico que, aunque 

reafirma los tres pilares en los que la Alianza basa su estrategia desde Lisboa 2010 

(defensa colectiva, gestión de crisis y seguridad cooperativa), de ahora en adelante se 

establece que la defensa colectiva tendrá una clara prioridad en detrimento de los otros 

dos.  

De esa forma, en el nuevo concepto del 2022 emergen Rusia y China como nuevas 

amenazas y se señala a Europa y a la región del Indopacífico como áreas claves de 

actuación en el próximo decenio en detrimento de África y Oriente Medio que pasan a 

partir de ahora a ocupar una segunda prioridad. 

Por ello, a pesar del foco que se ha puesto sobre Rusia y el curso de la guerra en Ucrania, 

el Indopacífico es ahora una de las prioridades de la OTAN. La Asociación Estratégica 

China-Rusia, con la clara posición de Pekín de no condenar a Moscú por la invasión, ha 

dejado claro que la conexión de la seguridad en Europa va más allá de lo que pueda 

ocurrir puertas adentro del continente, por lo que sin duda la presencia de algunos de los 

aliados en el área del Indopacífico va a tener a partir de ahora una dimensión 

desconocida. 

En ese sentido, fue muy significativo que en la reciente cumbre de la OTAN en Madrid 

estuviesen presente los cuatro socios de la organización en el área: Corea del Sur, 

Japón, Australia y Nueva Zelanda, que fueron por vez primera invitados a asistir a una 

reunión determinante de la organización en relación con la estrategia durante los 

próximos diez años y en donde se identifica a Rusia como la amenaza más directa y a 

los «desafíos sistémicos» de China en su política asertiva en Asia-Pacífico. 
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Un reciente estudio presentado por el parlamentario portugués Marcos Perestrello 

durante la reunión de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN celebrada en Madrid, el 

pasado mes de noviembre, alertaba sobre el nuevo panorama geopolítico del área del 

Indopacífico por el aumento de tensiones y la deriva en la constitución de nuevos bloques 

y alianzas para competir estratégicamente en la zona47.  

El informe apunta que el área prioritaria clave para la cooperación con los socios de la 

Alianza en la zona es el establecimiento de normas globales, para garantizar que las 

reglas y estándares compatibles con los valores de la comunidad euroatlántica puedan 

ser implementadas a través de nuevas acciones de seguridad cooperativa en las que la 

Alianza tiene experiencias pasadas48. 

Aunque la crisis ucraniana ha relegado a un segundo plano de la actualidad la 

preocupación de la OTAN en el área del Indopacífico e informes como el del mencionado 

parlamentario portugués señalen también que, a medio plazo, es poco probable que la 

OTAN como organización participe en misiones marítimas importantes para proyectar la 

estabilidad en el Indopacífico, algunos de los aliados con capacidades marítimas 

sustanciales ya están desarrollando operaciones navales en el avance del concepto de 

un Indopacífico libre y abierto, de manera coordinada e inclusiva y con la participación 

de los países del área49. 

Y es en ese sentido donde el ámbito de la seguridad cooperativa de la OTAN podría 

tener su principal reto en la región del Indopacífico ayudando a que la Organización 

pudiera seguir reforzando su diálogo político y su cooperación práctica con los socios del 

Indopacífico, sobre todo para beneficiarse de sus conocimientos y experiencia únicos en 

asuntos regionales50. 

                                                            
47 PERESTRELLO, Marcos. 2022 Report-Nato and the Indo-Pacific Region. NATO Parliamentary Assembly. 
Disponible en: https://www.nato-pa.int/document/2022-nato-and-indo-pacific-region-report-krimi-021-pcnp 
48 La Alianza ya comenzó a desarrollar acciones de seguridad cooperativa a comienzos de los años 2000 en Europa 
y Asia Central. Aunque inicialmente pueda considerarse que dio sus frutos con la integración de muchos de sus 
miembros en la Organización, el proceso seguido pudiera ser una buena referencia como eje central de la política 
que la Organización pueda implementar en el Indopacífico. También como ejemplo a seguir, en las dos décadas 
previas a la cumbre de Madrid, la Alianza tejió una estructura asociacionista con muchos países del Mediterráneo y 
del golfo Pérsico. Hay que destacar el diálogo Mediterráneo (Marruecos, Mauritania, Túnez, Argelia, Egipto, Israel y 
Jordania) y la iniciativa de cooperación de Estambul con países del golfo Pérsico que agrupa a Baréin, Catar, Kuwait 
y Emiratos Árabes Unidos. 
49 «UK, Netherlands, United States and Japan complete intensive joint exercises in the Pacific». Disponible en: 
https://www.royalnavy.mod.uk/news-and-latest-activity/news/2021/august/25/210825-pacific-exercises-for-carrier-
strike-group 
50 El Concepto Estratégico de la OTAN identifica la «seguridad cooperativa» como una de sus tres tareas 
fundamentales. Afirma que la seguridad euroatlántica está mejor garantizada a través de una amplia red de 
relaciones con países y organizaciones de todo el mundo. Los socios formales de la OTAN ofrecen capacidades 
sustanciales y apoyo político para las operaciones de la Alianza y las misiones. Un esfuerzo para reformar la política 
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Conclusiones 
 
Se han analizado los documentos de trece países que han publicado sus estrategias o 

instrumentos similares sobre el área, lo que demuestra su particular interés e implicación 

en la zona, unos por razones obvias de ubicuidad y otros bajo la óptica de potencias 

globales o antiguas metrópolis.  

Entre ellos se destaca el liderazgo estratégico basado en sus capacidades militares que 

los EE. UU. pretenden imponer en el área al que China intenta oponerse con su política 

de expansión económica basada en la diplomacia de la deuda y asertividad estratégica 

en aquellas zonas donde considera que le asisten derechos históricos, ya sean 

territoriales, marítimos o de explotación de recursos. 

El resto de los países occidentales, UK y Francia buscan una influencia geopolítica 

basada en su condición de antiguas potencias coloniales; los Países Bajos, que, aunque 

desde la misma posición, prioriza su relación en aspectos comerciales; Alemania, que 

busca salvaguardar su posición privilegiada desde el punto de vista económico con China 

y Canadá, que, como ferviente aliado de los EE. UU., adopta una estrategia muy similar 

para el área. Destaca el posicionamiento de Rusia junto a China por razones de mutuo 

interés que van más allá de los intereses rusos en el área y que buscan una alianza en 

la que se apoyen ambos países para futuras áreas de interés y conflictos globales.  

Entre los países del área hay que destacar el papel central que juega Australia, que 

considera su seguridad como pieza clave de su geopolítica en la zona que asegure sus 

relaciones comerciales con sus socios preferentes junto a Nueva Zelanda, su fiel 

partenaire. Japón y Corea, que, bajo la protección norteamericana, poseen un concepto 

reduccionista del área priorizando la seguridad de sus espacios inmediatos y las líneas 

de comunicaciones marítimas que aseguren su actividad comercial. La ambigüedad de 

India, que se debate entre su cada vez más estrecha relación con Washington, su pasado 

con Moscú, sus boyantes relaciones económicas con China y su deseo de controlar la 

parte occidental del espacio geopolítico del Indopacífico donde pretende consolidar su 

liderazgo estratégico.  

                                                            
de partenariados de la OTAN se puso en marcha en la Cumbre de Lisboa para alcanzar un diálogo y una 
cooperación más inclusivos, flexibles, significativos y orientados estratégicamente. Disponible en: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf 
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Paralelamente se han expuesto las estrategias de algunas organizaciones o 

asociaciones internacionales que han tenido o están teniendo un protagonismo 

destacado en el área. Tal es el caso de los países asociados bajo el QUAD o el AUKUS, 

cuyas políticas en los últimos meses han supuesto un aumento de la inestabilidad sobre 

la zona y que podrían arrastrar a la OTAN también a establecer un posicionamiento 

estratégico en este territorio. Como elementos amortiguadores de la tensión emergente 

en esta región, las líneas estratégicas de actuación tanto de la Unión Europea como de 

la ASEAN están suponiendo un intento integrador de las políticas de los actores en 

presencia, potenciando para ello las acciones de cooperación para desarrollo económico 

en el primer caso y las relaciones comerciales en el segundo. 

Finalmente, la OTAN y su necesidad de desarrollar sus políticas y los procedimientos de 

actuación para convertir aquella área prioritaria de cooperación de acuerdo con los 

estándares compatibles con la comunidad euroatlántica. Es aún una asignatura 

pendiente de la Organización y puede que haya sido uno de los objetivos de la reciente 

visita del secretario general de la OTAN Jan Stomtelberg a Japón y Corea del Sur.  
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La OCS: ¿suma de fortalezas o de problemas? 

 

Resumen: 

El ingreso de Arabia Saudita marcará la próxima cumbre de la  Organización de 
Cooperación de Shanghái, que sigue ampliando su base asociativa. No obstante, ese 
alargamiento intensifica el reto de mejorar su credibilidad a la hora de desactivar los 
conflictos y desavenencias que enfrentan a algunos de sus socios. Aunque la OCS se 
plantea «hacer más» para apaciguar un mundo en el que proliferan las tensiones de todo 
tipo, su aparente falta de cohesión puede representar un hándicap insalvable. Mientras 
a todos preocupa la inestabilidad afgana, la relación sino-india sigue deshojando la 
margarita, la indo-paquistaní se mantiene fría, la saudita-iraní queda a la expectativa, la 
tayiko-kirguiza está bajo sordina, solo el eje sino-ruso no parece resentirse en demasía. 
 

Palabras clave: 

OCS, heterogeneidad, conflictos, cohesión, estabilidad. 
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The SCO: a sum of strengths or a sum of problems? 

Abstract: 

Saudi Arabia's accession will mark the next SCO summit, which continues to broaden its 
membership base. However, this enlargement intensifies the challenge of improving its 
credibility in defusing the conflicts and disagreements that confront some of its partners. 
While the SCO plans to "do more" to defuse a world of proliferating tensions of all kinds, 
its lack of cohesion may represent an insurmountable handicap. While everyone is 
concerned about Afghan instability, the Sino-Indian relationship continues to unravel, the 
Indo-Pakistani relationship remains cool, the Saudi-Iranian relationship remains on hold, 
the Tajik-Kyrgyz relationship is muted, and only the Sino-Russian axis does not seem to 
be suffering too much.  
 

Keywords:

SCO, heterogeneity, conflicts, cohesion, stability. 
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Introducción 

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) celebró su reunión de ministros de 

Relaciones Exteriores los días 4 y 5 de mayo en Panaji, la capital de Goa, en India, previa 

a la cumbre de la organización prevista para el próximo verano, que China quiere 

preparar a fondo. El tema del encuentro, de dos días de duración, fue «Hacia una OCS 

segura». 

Al igual que ocurre con los BRICS, en la OCS China aspira a fortalecer el papel e 

influencia de su red de acrónimos; no obstante, este objetivo sigue lastrado por un déficit 

de credibilidad al no ser capaz de diluir las tensiones internas que afectan a algunos de 

sus socios. Esto es muy evidente en el caso de la OCS. En el haber, cabe señalar la 

importancia del ingreso saudí, sin duda otro golpe diplomático de Xi Jinping, aportando 

un singular motivo de satisfacción tras mediar en la firma de un acuerdo entre Riad y 

Teherán para la reanudación de las relaciones diplomáticas tras siete años de 

interrupción1. Los saudíes entran en la OCS como socios de diálogo, el primer paso hacia 

una participación plena.  

La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) fue fundada en 2001 y ahora está 

integrada por la India, Kazajistán, China, Kirguistán, Pakistán, Rusia, Tayikistán y 

Uzbekistán. No es propiamente un bloque militar y tiene como principal objetivo el 

fortalecimiento de la seguridad en la región, así como la cooperación económica y 

cultural2. 

Heredero del Grupo de Shanghái y del «Grupo de los Cinco» creado en abril de 1996 

por iniciativa de China con Moscú, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán, al que Uzbekistán 

se unió en 2001, la OCS fue, en el nuevo contexto postsoviético, inicialmente un foro 

regional informal. 

Con el objetivo crucial de estabilizar las fronteras, también pretendía luchar contra la 

inmigración ilegal, el tráfico de drogas y de armas. A finales de la década de 1990, a 

estos objetivos se añadió el de blindar a los respectivos gobiernos frente a los riesgos 

                                                            
1 «Irán y Arabia Saudí anuncian el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas tras años de enfrentamiento», en 
El País. 10 de marzo de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-03-10/iran-y-arabia-saudi-
anuncian-el-restablecimiento-de-sus-relaciones-diplomaticas-tras-anos-de-enfrentamiento.html 
2 Declaración fundacional de la OCS. Disponible en: http://www.gsdrc.org/docs/open/regional-
organisations/sco,%202001,%20establishing%20declaration.pdf 
Nota: todos los enlaces están activos a fecha de 10 de mayo de 2023. 
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de desestabilización propagados por los grupos islamistas asentados en la región 

históricamente fragmentada e inestable del valle de Ferganá. 

Ya como foro del Grupo de Shanghái convocado en 1999, bajo la égida principal de 

Pekín, muy preocupado por las amenazas étnico-religiosas que se cernían sobre la 

región autónoma de Xinjiang, pasó a hacer hincapié en la lucha contra el «extremismo 

religioso», el «separatismo étnico» y el «terrorismo». 

Posteriormente, yendo más allá de las viejas rivalidades, la solidaridad sino-rusa en Asia 

Central se fortaleció ante los temores de un intervencionismo político de Washington en 

busca de algún «cambio de régimen» a través de las «revoluciones de color» cuyos ecos, 

por cierto, han regreso de nuevo a esta cumbre de ministros de Goa. 

Desarrollado en paralelo al compromiso del ejército estadounidense en Afganistán, 

cuyas bases operativas se habían establecido en Karshi-Khanabad en Uzbekistán y 

Manas en Kirguistán, cerradas respectivamente en 2005 y 2011, el proselitismo de 

Washington chocó con la reacción conjunta de Moscú y Pekín. 

En este período, la OCS, con la entrada de India y Pakistán, se expandió en 2016 a ocho 

miembros de pleno derecho y luego a nueve con la entrada de Irán en septiembre de 

2021, aumentando aún más la marca antiestadounidense y antioccidental de su 

posicionamiento estratégico. 

Así pues, hoy, la OCS nos muestra un registro nada desdeñable. Es la mayor 

organización regional del mundo, cuyo territorio total supera los 34 millones de km2 (de 

los cuales el 50 % es ruso) —más del 60 % de Eurasia— y su población, de más de 

3.000 millones, representa casi la mitad de la población mundial. Por lo tanto, hay mucho 

en juego.  

En total, la «familia extendida» de la OCS aglutina a 21 países y cubre tres continentes 

(Asia, Europa y África), con un PIB total de los nueve miembros permanentes 

combinados que ronda los 20 billones de dólares, de los cuales las tres cuartas partes 

cabe atribuir a China. 
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¿Suma de fortalezas o de problemas? 

La presencia de actores con intereses no solo «divergentes» sino también 

«contrapuestos» es una característica sobresaliente de la OCS y puede condicionar la 

eficacia de la agrupación. Ahora, la inminente inclusión de Riad añade otro elemento 

de incertidumbre.  

En efecto, la pertenencia común a la OCS, por ejemplo, no ha favorecido la distensión 

entre China e India, que llevan casi tres años activamente enfrentados a lo largo de la 

disputada frontera del Himalaya3. Lo mismo puede decirse de las persistentes tensiones 

entre Delhi e Islamabad por Cachemira4. No cabe pensar que el intercambio de 

diplomáticos entre Irán y Arabia Saudita, al igual que su pertenencia mutua a la OCS, 

ponga fin ipso facto a su rivalidad regional: como mucho, esta se volverá «más 

predecible». 

Lo que sí representa ese ingreso es un dato más, y bien elocuente, de que las relaciones 

diplomáticas entre Pekín y Riad se encuentran en una fase de desarrollo sin precedentes 

en la historia de los dos países, fortalecidas por una mayor intensidad de los vínculos 

económicos como refleja la decisión reciente de construir un complejo siderúrgico, el 

último paso de una cadena de acuerdos de importancia estratégica. En un clima de 

creciente colaboración, los sauditas han anunciado la reciente firma de un acuerdo con 

una empresa china para la producción de acero, sumándose a contratos y 

participaciones de importantes empresas del sector, entre ellas el gigante petrolero 

Aramco5. 

El eje reforzado entre los dos países incluye, sobre todo, al sector energético, que Pekín 

necesita con urgencia y garantías para sustentar su producción industrial. Desde este 

punto de vista, es de primordial interés cultivar las relaciones de amistad y colaboración 

con el reino wahabí, que en enero y febrero últimos confirmó que es el segundo 

proveedor mundial de crudo para China. 

                                                            
3 «Himalaya: se reaviva la disputa militar entre Beijing y Delhi», en Asianews. Disponible en: 
https://www.asianews.it/noticias-es/Himalaya:-se-reaviva-la-disputa-militar-entre-Beijing-y-Delhi-57308.html 
4 SILVELA DÍAZ-CRIADO, Enrique y VACAS FERNÁNDEZ, Félix. El conflicto de India y Paquistán. Ministerio de 
Defensa, 2006. Disponible en: 
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/c/o/conflicto_india_pakistan.pdf 
5 «Saudi Aramco, Baosteel y PIF firman un acuerdo sobre un nuevo complejo de fabricación de chapas de acero», 
en Reporte Asia. 6 de mayo de 2023. Disponible en: https://reporteasia.com/negocios/energia/2023/05/06/saudi-
aramco-bao-steel-pif-acuerdo-nuevo-complejo-fabricacion-chapas/ 
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Los acuerdos bilaterales de los últimos tiempos son el resultado de una trayectoria que 

se ha ido consolidando. En marzo de 2022, por ejemplo, Aramco acordó el proyecto de 

construcción de una refinería y un complejo petroquímico en el noreste de China; unos 

meses después, en agosto, Aramco y Sinopec firmaron un memorando de entendimiento 

para el desarrollo de energía de hidrógeno y de carbono; en diciembre, la empresa 

saudita de energía Acwa Power firmó acuerdos estratégicos con varias empresas chinas 

durante la visita del presidente chino Xi Jinping a Riad; en marzo de 2023, Aramco 

adquirió una participación del 10 % en la refinería de petróleo china Rongsheng 

Petrochemical Co., lo que según algunos rumores abrió las puertas de Hong Kong al 

gigante saudita6. 

Como telón de fondo también está la cuestión de vender petróleo saudita (y del Golfo) 

en yuanes en vez de dólares. Un elemento más de reflexión para Estados Unidos, cuya 

influencia en la región de Oriente Medio parece retroceder ante una presencia cada vez 

mayor de China, mientras Riad también se propone estrechar lazos con Rusia e Irán. 

A la expectativa de cómo pueden evolucionar en el futuro inmediato las relaciones entre 

Riad y Teherán, en otro frente complejo que involucra directamente a China, la tensión 

fronteriza con India no cede. La decisión adoptada por Pekín en abril último de cambiar 

el nombre de algunos enclaves en la sinuosa ruta del Himalaya ha agriado de nuevo las 

relaciones bilaterales7.  

China y la India mantienen disputas abiertas sobre ciertos territorios de la zona del 

Himalaya, donde cuentan con 3.488 kilómetros de frontera no demarcada. La zona 

fronteriza, conocida como línea de control real, ha sido foco de tensiones entre ambas 

potencias desde el conflicto armado chino-indio de 1962. 

En 2020, en Ladakh se desencadenó el mayor enfrentamiento entre ambos países en 

las últimas décadas. El incidente se saldó con la muerte de una veintena de militares 

indios y cuatro soldados chinos en un brutal combate cuerpo a cuerpo, y provocó un 

aumento considerable de las fuerzas de ambos Estados en la zona. 

                                                            
6 Asianews. 3 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.asianews.it/noticias-es/Riad-y-Beijing-acuerdan-
construir-un-complejo-sider%C3%BArgico-en-Arabia-Saudita-58305.html 
7 «Nueva Delhi critica el renombramiento por Pekín de zonas en región disputada». 4 de abril de 2023. Disponible 
en: https://www.swissinfo.ch/spa/india-china_nueva-delhi-critica-el-renombramiento-por-pek%C3%ADn-de-zonas-en-
regi%C3%B3n-disputada/48416736 
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Preocupado por la acumulación de activos de China al otro lado, el gobierno del primer 

ministro indio Narendra Modi ha inyectado miles de millones de dólares en ambiciosos 

proyectos de conectividad para impulsar la presencia civil y establecer nuevos batallones 

paramilitares. Nueva Delhi ha ampliado sus defensas, desplegando misiles de crucero, 

obuses, helicópteros de transporte Chinook fabricados en Estados Unidos y drones. 

A los pocos días del anuncio de ese cambio de nombre de diversos enclaves a instancias 

de Pekín, el ministro indio del Interior, Amit Shah, lanzó un plan de «pueblos vibrantes» 

por valor de 585 millones de dólares para los civiles residentes a lo largo de la frontera. 

El gobierno de Modi dijo el año pasado que había promovido 35 proyectos de 

infraestructura y 2.319 km de carreteras en la zona de conflicto. El proyecto estrella es 

un túnel bajo el paso de Sela que, según el coronel Ravikant Tiwari, de la Organización 

de Carreteras Fronterizas, sería el túnel más largo del mundo a una altitud de 4.000 m8. 

El encuentro en Goa estuvo precedido de la visita a India de Li Shangfu, el nuevo ministro 

de Defensa chino9. Fue la primera visita a la India de un ministro de esta cartera después 

de los graves enfrentamientos en el valle de Galwan en junio de 2020. En el marco de la 

reunión de ministros de defensa de la OCS, Li se reunió con su homólogo indio Rajnah 

Singh. Después del incidente mortal de Galwan, las tensiones no habían disminuido por 

entero. El 9 de diciembre de 2022 surgieron nuevas trifulcas en el sector de Tawang, 

2.000 km más al este en la provincia himalaya de Arunachal Pradesh. 

Li, según la prensa china, aseveró que la situación en la frontera «era en general estable 

y reflejaba los esfuerzos de los dos ejércitos por fortalecer su confianza mutua con miras 

a una gestión normalizada del sector». Pero el optimismo chino fue negado bruscamente 

por su contraparte india, quien colocó la condición previa de la cuestión de las fronteras 

en el centro de una normalización de las relaciones bilaterales de la que es una de las 

condiciones. Al contrario de Pekín, que intenta separar los dos temas, Singh repitió sin 

rodeos que «el desarrollo de la relación bilateral dependerá del mantenimiento de la paz 

y la estabilidad en las fronteras». En su opinión, en este momento, la situación era que 

                                                            
8 En Arabnews. 9 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.arabnews.com/node/2298031/world 
9 «SCO: China defence minister in India amid border tensions», BBC. 27 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/world-asia-india-65399808 
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«las repetidas violaciones de los acuerdos habían erosionado la base misma de las 

relaciones bilaterales»10. 

Las contradicciones de la relación de China con India explican la desconfianza 

estratégica reinante, complican el envite a establecer un orden que desafíe al construido 

por Occidente y determinan que, entre otras cosas, Nueva Delhi se haya visto empujada 

a sumarse al «Cuadrilateral Security Dialogue o QUAD» cuyo objetivo es afirmar una 

presencia militar justamente capaz de frenar la expansión de la influencia china en Asia-

Pacífico. 

Para completar el desequilibrio en la relación, radicalmente a favor de China, de los 

135.000 millones de dólares de comercio en 2022, el déficit de India es de 100.000 

millones de dólares. 

Tras la reunión bilateral en Goa, el ministro chino Qin Gang, quiso quitar hierro también 

a las continuas tensiones a lo largo de la frontera en disputa de los países, abundando 

en que era «estable en general» y que ambas partes deberían cumplir con los acuerdos 

existentes para «promover un mayor enfriamiento y alivio de la situación fronteriza y 

mantener una paz y tranquilidad sostenibles en la zona». Pero India no emitió una 

declaración después de la reunión, y su homólogo Jaishankar remarcó que las relaciones 

entre los dos países no eran normales y «no pueden serlo si se perturba la paz y la 

tranquilidad en las áreas fronterizas»11 . 

Existen, por otra parte, fricciones internas entre los países de Asia Central cuyas raíces 

se encuentran en el trazado de fronteras, un legado de la herencia soviética. El 15 y 16 

de septiembre de 2022, en plena conferencia de la OCS, cerca de un centenar de 

personas murieron en un violento incidente fronterizo con uso de vehículos blindados y 

fuego de artillería, entre Tayikistán y Kirguistán, ambos aliados de Moscú12. Bordeando 

el Xinjiang chino y albergando bases militares rusas en sus territorios, los dos comparten 

una frontera común de más de 900 km a menudo disputados —en los últimos veinte años 

                                                            
10 «China e India difieren sobre situación fronteriza bilateral». 28 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.independentespanol.com/noticias/mundo/asia/china-e-indian-difieren-sobre-situacion-fronteriza-bilateral-
b2328621.html 
11 Indian Express. 5 de mayo de 2023. Disponible en: https://indianexpress.com/article/india/jaishankar-talks-lac-
standoff-with-chinas-qin-multilateral-ties-with-russias-lavrov-8592330/ 
12 Euronews. 17 de septiembre de 2022. Disponible en: https://es.euronews.com/2022/09/17/se-rompe-el-alto-el-
fuego-tras-nuevos-ataques-entre-kirguistan-y-tayikistan 
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ha habido más de 200 incidentes armados— los dos se acusan mutuamente de 

incursiones por porciones de territorios rara vez mayor de 3.000 km2. 

Solo en el año 2021 se registró un número sin precedentes de enfrentamientos entre las 

dos partes, que provocaron la muerte de más de 50 personas y generaron temores de 

que el conflicto se amplíe.  

En otro frente sensible, la visita del ministro pakistaní Bilawal Bhutto Zardari a suelo indio 

fue la primera de un alto cargo de ese país en casi una década, lo que despertó cierta 

expectativa sobre el alcance del encuentro13. Ya en 2015, la cumbre de la OCS celebrada 

en Rusia llevó a que India y Pakistán reanudasen conversaciones bilaterales. 

En sus comentarios, el indio Jaishankar enfatizó la necesidad de poner fin al terrorismo 

transfronterizo, una rogativa a Pakistán, a quien India acusa de armar y entrenar a los 

rebeldes que luchan por la independencia de la Cachemira controlada por India o su 

integración en Pakistán, una acusación que Islamabad niega. 

India y Pakistán no sostuvieron conversaciones bilaterales al margen de la reunión. 

Pakistán tiene también una relación cercana pero igualmente compleja con China. A 

renglón seguido del encuentro en Goa, Qin Gang se reunió con el presidente de Pakistán, 

Arif Alvi, quien aseguró al titular diplomático de Pekín que su país impulsará la seguridad 

de todos los chinos que trabajan en proyectos multimillonarios en un Pakistán con 

severos problemas de liquidez14. 

China ha estado exigiendo más seguridad a Pakistán para sus ciudadanos que residen 

y trabajan en el país desde 2021, cuando un terrorista suicida mató a nueve chinos y 

cuatro paquistaníes en un ataque en el volátil noroeste del país. 

Más recientemente, un chino que trabajaba en la represa Dasu, un proyecto 

hidroeléctrico financiado por China y el más grande de su tipo en Pakistán, fue arrestado 

por cargos de blasfemia después de que una turba enfurecida lo acusara de insultar al 

                                                            
13 The Daily Guardian. 5 de mayo de 2023. Disponible en: https://thedailyguardian.com/no-handshake-only-namaste-
jaishankar-greets-qin-gang-bilawal-bhutto-other-counterparts-at-sco-meetno-handshake-only-namaste-jaishankar-
greets-qin-gang-bilawal-bhutto-other-counterparts-at-sco-meet/ 
14 MOFA. 6 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wshd/202305/t20230507_11071912.html 
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islam cuando criticó a un compañero de trabajo por tomarse demasiado tiempo para orar 

durante las horas de trabajo15. 

En Pakistán, Pekín está financiando el llamado corredor económico China-Pakistán 

(CPEC, por sus siglas en inglés), un amplio paquete que incluye una multitud de 

megaproyectos como la construcción de carreteras, centrales eléctricas y agricultura. Se 

trata de un auténtico salvavidas para el gobierno pakistaní, que enfrenta una de las 

peores crisis económicas en medio de conversaciones estancadas sobre un rescate con 

el FMI. El CPEC es parte de la Iniciativa de la Franja y la Ruta, un esfuerzo global 

destinado a vincular a China con todos los rincones de Asia y más allá16. 

Alvi reiteró la promesa de más seguridad para los trabajadores chinos. Los dos hablaron 

antes de una minicumbre en la capital paquistaní, Islamabad, durante la cual el ministro 

Bilawal Bhutto Zardari, se reunió con Qin y con el ministro de Relaciones Exteriores 

afgano designado por los talibanes, Amir Khan Muttaqi17. Recuérdese que Kabul tiene 

estatus de observador en la OCS. En el encuentro en Goa se habló de Afganistán, pero 

sin la presencia de ningún representante. Los ministros de la OCS revalidaron su apoyo 

al gobierno en plaza en el logro de la estabilidad y la reconstrucción nacional. 

El ministro de Relaciones Exteriores del Gobierno talibán de Afganistán, no reconocido 

por ninguna otra nación, sostuvo conversaciones con sus homólogos de Pakistán y China 

durante esta rara visita al exterior. El ministro Amir Khan Muttaqi no puede salir de su 

país debido a las sanciones internacionales, pero se le otorgó una exención para el viaje 

a Islamabad pocos días después de que el secretario general de la ONU, António 

Guterres, condenara nuevamente las restricciones impuestas por el gobierno talibán a 

las mujeres18. 

China y Pakistán son los vecinos más importantes de Afganistán. Pekín tiene interés en 

los vastos recursos minerales sin explotar que se encuentran a lo largo de su frontera 

compartida de pocos kilómetros de largo, mientras que Islamabad desconfía de los 

enormes riesgos de seguridad a lo largo de su frontera común, mucho más extensa. 

                                                            
15 AP News. 17 de abril de 2023. Disponible en: https://apnews.com/article/noticias-
fca76879f6eaf8ade49fd396676f20a8 
16 RÍOS, Xulio. La globalización china. La Franja y la Ruta. Editorial Popular, Madrid. 2019. 
17 Aljazeera. 6 de mayo de 2023. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2023/5/6/pakistan-set-to-host-
trilateral-dialogue-with-china-afghanistan 
18 Noticias ONU. 2 de mayo de 2023. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/05/1520607 
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La delegación afgana, que también incluía al ministro de Comercio e Industria, fue uno 

de los grupos de más alto perfil que viajó al extranjero desde que los talibanes tomaron 

el poder en agosto de 2021 tras la retirada de las fuerzas extranjeras lideradas por 

Estados Unidos y el colapso del gobierno afgano respaldado por los países occidentales. 

Actualmente, Afganistán enfrenta una de las peores crisis humanitarias del mundo, con 

aproximadamente la mitad de sus 38 millones de habitantes enfrentando inseguridad 

alimentaria y alrededor de 3 millones de niños en riesgo de desnutrición, aseguran las 

agencias de ayuda internacional19. 

El encuentro trilateral que siguió a la reunión de Goa supuso la concreción de la 

convicción entre sus integrantes de que ningún futuro económico regional es posible sin 

asegurar la estabilidad de Afganistán. Y no parece tarea fácil.  

Fue esta la segunda vez que Muttaqi visitó Pakistán desde que los talibanes tomaron el 

poder. Islamabad ha expresado recientemente su preocupación por un aumento en los 

ataques en todo el país por parte de los talibanes paquistaníes, un grupo militante 

independiente que está aliado y protegido por los talibanes afganos, y ha exigido a los 

talibanes en Kabul que hagan más para frenar a estos grupos. Las discusiones sobre el 

tema de los refugiados afganos que viven en Pakistán, así como los problemas 

fronterizos no registraron avances sustanciales. 

 

Hacer más  

La mejor salud fue la expresada por el eje sino-ruso. Para Rusia, la OCS sigue siendo 

uno de los pocos grupos internacionales en los que todavía puede participar 

cómodamente con miembros y vínculos adicionales. En Goa, Pekín y Moscú acordaron 

seguir desarrollando las relaciones bilaterales y hacer de la OCS una plataforma para la 

cooperación de beneficio mutuo, en línea con su alabada percepción recíproca de la 

utilidad de este instrumento20. También se comprometieron a mejorar la comunicación y 

                                                            
19 En Democracy Now. 4 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.democracynow.org/es/2023/5/4/afghanistan_humanitarian_crisis 
20 Ríos, Xulio (ed.). Política exterior de China, la diplomacia de una potencia emergente. Bellaterra, 2005. 
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la coordinación con otros Estados miembros de la OCS y a mantener la solidaridad y la 

cooperación21. 

Qin Gang pidió a los Estados miembros de la OCS que mantengan la independencia 

estratégica y profundicen la cooperación en seguridad22. Partiendo del diagnóstico de 

que «el mundo enfrenta múltiples crisis y desafíos que presentan un resurgimiento de la 

mentalidad de la Guerra Fría, vientos en favor del proteccionismo unilateral, así como un 

aumento del hegemonismo y la política de poder», apuntó a la OCS como «fuerza 

constructiva clave», que desgranó en varios puntos, incluyendo el mantenimiento de la 

paz regional, abogando por la apertura y la inclusión, y promover el desarrollo 

interconectado, defender la equidad y la justicia y mejorar la gobernanza global, y por 

desarrollar una visión para el desarrollo a largo plazo y construir mecanismos. En este 

sentido, destacó la necesidad de completar el proceso para el ingreso de Irán y 

Bielorrusia y mejorar la cohesión y la capacidad de acción de la organización. Así, 

acordaron acelerar la construcción de la secretaría de la OCS y de las instituciones 

regionales antiterroristas. 

Los reunidos criticaron la capacidad de las instituciones mundiales para resolver 

problemas geopolíticos, incluida la pandemia de COVID-19, apostando por que su 

organización haga más para abordar tales desafíos. 

Pero tampoco parece fácil. En la última cumbre, la de 2022, celebrada en Samarcanda, 

inicialmente enfocada para afirmar la solidaridad con Rusia y su guerra en Ucrania, hubo 

cierta disonancia china e india, incómodos con un conflicto de alta intensidad 

desencadenado por un miembro permanente del Consejo de Seguridad en suelo 

europeo, mientras que al menos dos de los Estados de Asia Central expresaron algunos 

matices con el malestar antiestadounidense compartido por China, Rusia e Irán.  

Rusia y China fundaron la OCS en 2001 como contrapeso a las alianzas de EE. UU. en 

el este de Asia hasta el océano Índico, tratando de reducir lo que ven como dominio de 

instituciones y alianzas globales bajo su égida y de Occidente en general. China acusa 

a Washington de intentar contener su ascenso económico y militar. Pese a los cambios 

                                                            
21 Diario del Pueblo. 6 de mayo de 2023. Disponible en: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2023/0506/c31621-
20014802.html 
22 Xinhua. 5 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://spanish.xinhuanet.com/20230505/02ba60ba7c384f69b805ccc175cd70fa/c.html 
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registrados en las décadas precedentes, el enfoque general de la OCS persiste 

invariable. 

 

Conclusión 

China podría abogar en el futuro inmediato por un mayor fortalecimiento de la OCS. El 

problema estructural que enfrenta es la heterogeneidad del grupo. A ello se suman 

importantes desequilibrios de poder. En realidad, como ocurre en los BRICS, es la 

singularidad de China, diez veces más poblado que Rusia y diez veces más rico, cuyo 

PIB es también seis veces el de India y tres veces el de los otros ocho miembros juntos, 

lo que marca la pauta. 

Para la cumbre de Nueva Delhi, Xi aportará un nuevo activo. Es verdaderamente un éxito 

que haya conseguido atraer a la órbita china al que debería ser un sólido aliado de 

Estados Unidos. De esta forma, el presidente chino sigue ganando puntos en el sur del 

mundo para compensar las dificultades en otros entornos geopolíticos. 

En el Pacífico occidental, por ejemplo, que China intenta alejar de la esfera de la 

influencia estadounidense, hasta ahora los resultados han sido modestos. Los países del 

sudeste asiático no desean un conflicto entre Pekín y Washington, pero tampoco una 

hegemonía china, y aceptan el rol de equilibrio que aporta Estados Unidos. 

Japón continúa armándose en clave antichina. Tokio también ha confirmado que limitará 

la exportación de equipos de producción de microchips, una medida en línea con las 

exigencias estadounidenses para frenar el avance tecnológico chino, y Corea del Sur 

avanza en la misma dirección. El gasto militar en Asia oriental se dispara mientras Japón 

amerita una oficina regional de la OTAN. 

El 13 de marzo, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido revelaron los detalles de 

AUKUS, el pacto militar firmado en septiembre de 2021 para dotar a Canberra 

de submarinos de propulsión nuclear. 

Xi también acumula dificultades en la gestión de la relación con la UE, cuyo futuro sigue 

siendo objeto de intenso debate, con la guerra de Ucrania pesando más en la definición 

de las respectivas políticas.  
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El «hemisferio Sur» es la zona del planeta más afectada por la acción diplomática china, 

en un esfuerzo por contrarrestar las iniciativas de Estados Unidos y sus aliados para 

contener el ascenso geopolítico de Pekín. 

 

 Xulio Ríos*

Asesor emérito del Observatorio de la Política China  
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Seguridad estratégica china: la posición de China frente a la 

crisis de Myanmar 

 

Resumen: 

El orden mundial está en constante cambio y la influencia de China no deja de crecer. 
Son muchos los que se preguntan por las claves de su éxito y cómo ha conseguido ser 
una de las principales hegemonías actuales. La respuesta reside en su plan de seguridad 
estratégica, conducido a través del soft power, la diplomacia pública y el no alineamiento. 

El Sudeste Asiático, una región cada vez más relevante en el juego geopolítico mundial, 
es decisivo para el triunfo de la estrategia china. El actual conflicto en Myanmar, así como 
todos los demás desafíos en curso el país, afecta de forma directa a los intereses de 
Pekín. El modo en que China afronte estos retos a través de una estrategia de seguridad 
exitosa y una buena política de vecindad será decisivo para el futuro de sus intereses en 
Myanmar. 

 

Palabras clave: 

China, Myanmar, soft power, guerra civil, rohingya, seguridad estratégica, Sudeste 
Asiático. 
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China’s strategic security: China’s stance on the crisis in 

Myanmar

Abstract: 

The world order is constantly changing and China's influence is growing. Many people 
wonder what is the key to its success and how it has managed to become one of today's 
leading hegemonies. One of its main keys lies in its strategic security plan through soft 
power, public diplomacy and non-alignment. 

Southeast Asia, an increasingly relevant region in the global geopolitical game, is decisive 
for the triumph of China's strategy. The current conflict in Myanmar, and all the challenges 
it presents, directly affects Beijing's interests. How China addresses these challenges 
through a good security strategy and a good neighbourhood policy is decisive for the 
future of its interests in Myanmar. 

Keywords:

China, Myanmar, soft power, civil war, Rohingya, strategic security, Southeast Asia 
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Introducción 

La cuestión ucraniana y el conflicto con Rusia han desestabilizado el orden mundial, 

empujando a cuestionar la irreversibilidad de la globalización. La realidad es que dicho 

conflicto ha supuesto el fin de una era liderada por Estados Unidos y sus aliados: el orden 

internacional basado en las reglas occidentales está en crisis. El ascenso de China en la 

escala internacional ha hecho que el mundo y, en concreto, Estados Unidos hayan 

empezado a mirar hacia Asia-Pacífico desde hace ya varias décadas. En este sentido, 

la estrategia china en la región y en el contexto internacional es clave para definir el 

futuro del orden mundial y el rol de Pekín dentro de él sin renunciar a su liderazgo e 

influencia. 

Desde la creación de la República Popular China en 1949, su estrategia internacional, 

basada en un multilateralismo centrado en los países vecinos y no occidentales, ha 

marcado los límites vividos a partir de la posguerra. China, en la sombra, ha conseguido 

ser uno de los principales actores del presente a través de una estrategia de seguridad 

basada en la coexistencia pacífica. Actualmente dicha estrategia sigue caracterizando la 

política china, como se observa a propósito de la cuestión ucraniana, al respecto de la 

cual China defiende una política de buena vecindad. En este sentido, los países asiáticos 

tienen una gran influencia en el plan estratégico de seguridad nacional chino. Entre ellos 

destaca el caso de Myanmar, gran desconocida para muchos, propulsora de la 

coexistencia pacífica debido a su pasado colonial y, en la actualidad, uno de los 

principales puntos débiles del gigante asiático. Lejos de encontrar una estabilidad 

permanente, Myanmar constituye un «eterno conflicto» dentro de la región y un punto 

clave para la estrategia geopolítica y económica de China. 

 

China. Seguridad estratégica y política 

La estrategia china dentro del orden mundial siempre ha despertado gran interés, 

especialmente entre los países occidentales. En un contexto cambiante y en un nuevo 

sistema mundial en proceso de transformación, garantizar la seguridad se convierte en 

un pilar fundamental dentro de cualquier estrategia internacional. 
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Actualmente, optar por una política de coexistencia pacífica es bastante difícil, 

especialmente cuando existe una confrontación latente con el bloque de los países 

occidentales. En este sentido, frente al actual contexto, se necesita una consideración 

seria de la competencia e incluso una cierta valoración de la probabilidad de guerra. Esta 

última, lejos de hacerse realidad, expone los límites de un mundo globalizado, 

desarrollado esencialmente por el bloque occidental, y la trascendencia de las regiones 

emergentes en su entramado. 

 

Orígenes de la estrategia de seguridad china 

La posición estratégica del gigante asiático y la reformulación de esta son clave para 

hacer frente al entramado internacional futuro. El cambio de paradigma en el orden 

mundial actual ha supuesto la ruptura del sistema basado en las reglas occidentales: el 

ascenso chino ha trasladado la región asiática al centro del escenario geopolítico. 

Históricamente, China ha sabido exponer los límites comunes de la posguerra y ha 

defendido la justicia y la igualdad de las sociedades y pueblos colonizados «menos 

desarrollados». Con la Revolución de Mao Zedong, durante la primera mitad del siglo XX 

China aprovechó su participación en la Segunda Guerra Mundial para promover la 

abolición de los derechos impuestos por los países imperialistas, objetivo que cumplió 

con la fundación de la República Popular China en 19491. El primer tomo de Las obras 

escogidas de Mao Zedong recoge un análisis de las clases sociales que componen el 

país y, así, se cuestionan sus principales amigos y enemigos2. 

Dicho planteamiento, bajo la promoción de la belleza y la comunidad, amparó un primer 

intento de creación de una mancomunidad auspiciada por el gigante asiático. En este 

sentido, el Gobierno de la RPCh otorgó gran importancia a la cooperación con territorios 

del «tercer mundo»3; el apoyo a los movimientos anticoloniales supuso un gran beneficio 

                                                            

1 OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA. «Ficha país: República Popular (de) China». Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación, 24 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/china_ficha%20pais.pdf 
2 MELISSEN, J. The New Public Diplomacy. Soft Power in International Relations. Macmillan, 2005. 
Disponible en: https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230554931_5#citeas 
3 ROCHE, E. A. «China: la política de cooperación con el tercer mundo», Estudios de Asia y África, vol. 
15, n.o 3(45). El Colegio de México, julio-septiembre de 1980. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/40311970 
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en la construcción nacional de estos países y, en concreto, en el desarrollo de la región 

del Sudeste Asiático. 

En la segunda mitad del siglo XX la consolidación del poder dentro del Gobierno chino 

contó con fuerzas externas que provenían de la periferia del sistema global. La 

Conferencia de Bandung de 19554 es un reflejo de este apoyo externo. Concretamente, 

los Estados asiáticos y africanos fueron quienes simpatizaron con los principios de la 

cooperación internacional chinos basados en cinco pilares para la coexistencia pacífica. 

Explica su posicionamiento el pasado colonial de los países referidos, gracias al cual 

estos tomaron conciencia de la importancia de dicha estrategia. Así pues, a través de las 

bases acogidas por Zhou Enlai, nacieron la iniciativa del «no alineamiento» y los 

principios que dan forma a las relaciones estatales actuales5, que incluyen las sino-

birmanas y la estrategia china en el territorio de Myanmar. 

 

La teoría estratégica de los tres anillos 

Tras la Segunda Guerra Mundial surge un concepto clave en el multilateralismo chino: el 

de países del «tercer mundo». La Conferencia de Bandung se convirtió en el primer 

encuentro con naciones del tercer mundo sin la presencia de países occidentales6. La 

solidaridad, la asistencia mutua y el apoyo de China a estos territorios en la resistencia 

colonial y la construcción de nuevas naciones consiguieron crear un cierto compromiso 

en la cooperación para la defensa de una resistencia conjunta dentro de un orden 

internacional desigual, dirigido por el Estado central. El posicionamiento de China en el 

ámbito de las relaciones internacionales ha promovido una reformulación basada en dos 

cuestiones clave: ¿Quiénes son los socios futuros de China? ¿A quién no se puede 

atraer? La respuesta, que parece ser esencialmente compleja, se fundamenta en una 

                                                            

4 REY, F. «La Conferencia de Bandung, el nacimiento del altermundismo», El Orden Mundial. 25 de 
octubre de 2016. Disponible en: https://elordenmundial.com/la-conferencia-bandung-nacimiento-del-
altermundismo/?nab=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
5 WONG, B. «What Zhou Enlai Teaches Us About Pragmatic Diplomacy», China-US Focus. 31 de enero 
de 2023. Disponible en: https://www.chinausfocus.com/foreign-policy/what-zhou-enlai-teaches-us-about-
pragmatic-diplomacy 
6 XINHUA. «Conmemora Chile Conferencia de Bandung y los 5 principios de política exterior de China». 
26 de abril de 2015. Disponible en: http://spanish.xinhuanet.com/iberoamerica/2015-
04/26/c_134184588.htm 
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premisa muy simple: la importancia de los vínculos históricos, aspiracionales y 

circunstanciales que posee China con estos terceros países. 

La creación de vínculos de cooperación duraderos basados en las premisas anteriores 

se ha ido reflejando en el discurso internacional tradicional, que establece una distinción 

entre países desarrollados y no desarrollados y también entre países occidentales y no 

occidentales. La diplomacia integrada que sigue China en los países en desarrollo no 

occidentales no descarta, en ninguno de los casos, la ruptura de las relaciones amistosas 

y de cooperación con los países occidentales. Por ello, la teoría de los tres mundos 

elaborada por Mao sigue siendo aplicable en la actualidad bajo la forma de la teoría de 

los tres anillos7, promulgada por el analista y profesor Cheng Yawen. Esta teoría 

considera que, para garantizar su seguridad nacional y fomentar su desarrollo, China 

debe modular sus relaciones con otros Estados dependiendo del anillo en que se sitúen. 

Se diferencian, así, tres anillos8:  

 El primero está compuesto por Asia Oriental, Central y Oriente Medio, países 

vecinos con los cuales China comparte vínculos industriales y energéticos y que, 

por ende, se convierten en actores decisivos para su estrategia de seguridad. 

 El segundo anillo está compuesto por Asia, África y América Latina, países en 

desarrollo o parte del «tercer mundo», al igual que China. Con ellos Pekín lleva 

a cabo intercambios de materias primas y bienes industriales que fomentan su 

desarrollo. 

 Por último, el tercer anillo está compuesto por Europa, Estados Unidos y los 

demás países tradicionalmente industrializados que aportan a China juego 

diplomático y político en el orden internacional. 

Todos los anillos son de gran importancia para el plan estratégico chino, pero la 

estabilidad del primero es vital para la construcción de una estrategia sólida y de un 

sistema de seguridad nacional y regional efectivo. En este sentido, la actual situación de 

                                                            

7 RÍOS, X. «China: ¿de los “tres mundos” a los “tres anillos”?». Observatorio de la Política China, 21 de 
agosto de 2022. Disponible en: https://politica-china.org/areas/politica-exterior/china-de-los-tres-mundos-
a-los-tres-anillos 
8 YAWEN, C. «Building the “New Three Rings”: China’s choice in the face of possible complete 
decoupling», China Environment News. 14 de junio de 2022. Disponible en: https://china-environment-
news.net/blog/2022/06/13/building-the-new-three-rings-chinas-choice-in-the-face-of-possible-complete-
decoupling/ 
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Myanmar supone una amenaza para los intereses y los planes estratégicos chinos, ya 

que afecta directamente a las inversiones de Pekín en la región y condiciona su imagen 

a nivel internacional. 

 

Aplicación del soft power chino 

Las relaciones que mantiene China con su primer anillo son fundamentales para la 

seguridad estratégica del país. Su ascenso en el orden mundial depende, en gran 

medida, de cómo gestione este tipo de relaciones. Por ende, la influencia de China 

conforma un mecanismo de seguridad dentro del contexto político y económico de la 

región. 

Se puede empezar a hablar, pues, del soft power que Pekín aplica en la mayoría de 

estos países, algo nada sorprendente teniendo en cuenta su modus operandi dentro del 

panorama internacional. Este concepto se refiere a la capacidad de influencia de un país 

por medio de una atracción y una persuasión contrarias al hard power tradicional9. 

Durante el liderazgo de Hu Jintao, el desarrollo del soft power se basó en la influencia 

de China sobre los países asiáticos para la promoción de su ascenso en Asia-Pacífico. 

Concretamente, la noción de soft power fue acuñada en 1990 por Joseph Nye en un 

artículo titulado «Bound to Lead: The Changing Nature of American Power»10; en 2004, 

el autor desarrollaría el concepto en su libro Soft Power: The Means to Success in World 

Politics, donde relaciona el soft power con todo aquello «menos tangible que el hard

power: la imagen de un país, la diplomacia, el alcance cultural y los valores políticos»11. 

A nivel internacional, una de las mayores potencias en soft power es Europa12, la cual 

ha logrado a vincular su idea a valores como la paz, la esperanza, la democracia y los 

                                                            

9 WAGNER, J. P. N. E. «The Effectiveness of Soft & Hard Power in Contemporary International 
Relations». University of Dundee, marzo de 2014. Disponible en: https://www.e-ir.info/pdf/49538 
10 LAÏDI, Z. «J. Nye Jr: Bound to lead, The changing nature of American power», Revue française de 
science politique, vol. 41, n.o 1. 1991. Disponible en: https://www.persee.fr/doc/rfsp_0035-
2950_1991_num_41_1_394547 
11 CASTELLANOS, R. «¿Qué es el poder blando?», El Orden Mundial. 18 de agosto de 2020. Disponible 
en: https://elordenmundial.com/que-es-poder-blando-soft-
power/?nab=1&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
12 MCCLORY, J. The Soft Power 30 Index: A GLOBAL Ranking of Soft Power 2019. USC Center on 
Public Diplomacy, Portland, 2019. Disponible en: https://softpower30.com/wp-
content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf 
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derechos humanos. Esta estrategia ha llamado la atención del gigante asiático y ha 

despertado especialmente su interés por crear una imagen conceptual de China a nivel 

internacional que mejore la visión tradicional de país comunista contrario a los derechos 

humanos. Lo expuesto, sumado al gran desarrollo económico y comercial que la nación 

está viviendo en la actualidad, ha redirigido la política estratégica de China y gran parte 

de sus inversiones, orientadas a la implementación de mejoras en el territorio. Por esta 

razón se habla de un «soft power chino», que llega a considerarse una estrategia 

característica del país y decisiva para garantizar su seguridad nacional13. 

Los principales atractivos del soft power chino son el desarrollo económico y su imagen 

internacional, que afirman la trascendencia de las aspiraciones de Pekín más allá de las 

propuestas por Joseph Nye. Comparando el concepto defendido por Nye, más puro, con 

su versión china, se observa como esta última va más allá de las fronteras estatales, 

llegando a las barreras regionales e incluso percibiéndose su influencia dentro de 

organizaciones internacionales. Estos logros se han conquistado gracias a una 

multiplicidad de factores clave; concretamente, cinco: la cultura, los valores políticos, las 

políticas de acción exterior, el desarrollo económico y la imagen internacional14. 

El soft power chino no se puede definir de forma exhaustiva, ya que se encuadra en un 

marco difuso y bastante complejo que trasciende el concepto tradicional de seguridad 

cultural asociado al país. El análisis de dicha estrategia ha llevado a la observación de 

una serie de pilares decisivos para su definición y desarrollo. Entre ellos figuran el 

atractivo cultural, los medios de comunicación, los valores políticos, el modelo de 

desarrollo, el papel de China en las organizaciones internacionales y la tentación 

económica. En lo que concierne al presente artículo, son dos los aspectos que merecen 

especial mención: la cultura y los valores políticos. 

En lo que respecta a la estrategia cultural, China tiene un gran potencial, ya que posee 

una riqueza incontestable y muy llamativa para gran parte de la esfera internacional. Esto 

                                                            

13 LI, X. y WORM, V. «Building China’s Soft Power for a Peaceful Rise», Journal of Chinese Political 
Science, n.o 16. Association of Chinese Political Studies, 2010. Disponible en: 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11366-010-9130-
2?error=cookies_not_supported&code=e1e5867f-2fda-4ac1-91cb-986eba20a55b 
14 WANG, Y. «Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power», The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, vol. 616. Marzo de 2008. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/25098003 
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convierte al país en un actor decisivo en la aplicación del soft power, y así se lo hace 

saber al mundo: desde 2019 se han establecido en torno a quinientas treinta sedes del 

Instituto Confucio alrededor del mundo para promover la lengua y la cultura chinas y 

crear un vínculo de cercanía con los diversos Estados15. 

Por otro lado, los valores políticos también son de especial relevancia dentro de la 

estrategia china. En este sentido, cabe diferenciar dos aspectos clave para la definición 

de los valores políticos nacionales: por una parte, el ámbito doméstico y cómo el 

Gobierno gestiona la aplicación de las leyes entre su población; por otra parte, el ámbito 

internacional y las principales políticas promovidas a la hora de lidiar con otros Estados 

para hacer frente a desafíos globales. 

Son muchos los académicos que consideran que los valores políticos chinos en el ámbito 

doméstico están basados en una falta considerable de democracia; otros los consideran 

«entresijos del soft power» que evidencian que, hoy en día, los problemas frente a los 

cuales el Gobierno chino actúa son múltiples. La imagen internacional de China está 

asociada a la de un régimen autoritario en contra de los derechos humanos, y Pekín 

pretende cambiarla a nivel internacional16. 

China posee una historia de más de dos mil años de feudalismo antes de la conocida 

Revolución de Xinhai en 191117 y, por siguiente, sus valores pasados estaban basados 

en ideas totalitarias y autocráticas, debido a la baja calidad de vida de la población. Este 

entorno fue perfecto para el surgimiento del movimiento comunista y la adopción de 

políticas autócratas. Un ejemplo de ello es la Revolución Cultural, la cual no fue acogida 

por gran parte de la sociedad internacional debido a la promoción de sus irracionales 

campañas18. Este entramado llegó demasiado lejos y los líderes políticos observaron que 

                                                            

15 UCLA CONFUCIUS INSTITUTE. «Confucius institutes worldwide».  2014. Disponible en: 
https://web.archive.org/web/20140812213946/http://www.confucius.ucla.edu/about-us/confucius-
institutes-worldwide 
16 AMNISTÍA INTERNACIONAL. «Derechos humanos en China: situación actual», Informe 2021-2022. 
Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/paises/pais/show/china/ 
17 LÁZARO, E. «La revolución de Xinhai y el origen de la modernidad política en China». Centro 
Mexicano de Estudios Económicos y Sociales, octubre de 2022. Disponible en: 
https://cemees.org/2022/10/07/la-revolucion-de-xinhai-y-el-origen-de-la-modernidad-politica-en-china/ 
18 PHILLIPS, T. «The Cultural Revolution: all you need to know about China’s political convulsion», The
Guardian. 11 de mayo de 2016. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2016/may/11/the-
cultural-revolution-50-years-on-all-you-need-to-know-about-chinas-political-convulsion 
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se debían transformar las bases políticas del Partido para pasar de un perfil 

revolucionario a otro mucho más inclusivo y mejor visto a nivel internacional. 

El convulso contexto político de la década de los noventa no fue precisamente idóneo 

para promover el reformismo dentro del Partido Comunista Chino (PCCh), ya que tanto 

su principal aliado ideológico, la URSS, como múltiples países de Europa del Este se 

encontraban inmersos en un proceso de apertura y transformación bastante delicado19. 

Aun así, se debe considerar que la realidad de dichos Estados no es la vivida en China: 

aplicar determinado modelo de democracia en un país donde la calidad de la nación es 

muy baja, donde apenas se garantiza el estado de bienestar y donde se posee una baja 

conciencia de los valores democráticos no tiene ningún tipo de sentido. 

 

Actualidad estratégica china 

En la actualidad, se puede afirmar que el PCCh ha sido la mayor fuente de cambio en 

China en los últimos treinta años, y, para garantizar su seguridad estratégica, ha ideado 

un plan propio de política exterior20. Llevar a cabo una reforma política cuando el 

concepto de democracia no se compagina con la dolorosa experiencia histórica es algo 

complicado, pero, aun así, el fortalecimiento del soft power resulta decisivo para China. 

El ascenso en el Pacífico como potencia mundial es incongruente con el mantenimiento 

de una comunicación exterior y una imagen internacional muy mejorables. Cabe recalcar 

que, en este ámbito, China ha sido pionera en el fomento de los principios de 

coexistencia pacífica y no injerencia en asuntos internos de los Estados, hasta tal punto 

que podría considerarse una de las principales inspiradoras de las políticas defendidas 

por la ONU21. Este es el principal motivo por el cual China ha mantenido una buena 

relación con el Gobierno de Myanmar, que ha garantizado su apoyo en múltiples 

ocasiones. 

                                                            

19 BENEWICH, R y WINGROVE, P. China in the 1990s. Noviembre de 1999. Disponible en: 
https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-349-15016-8 
20 IEEE. Cuadernos de Estrategia (China: el desafío de la nueva potencia global), n.o 212. Ministerio de 
Defensa, octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_212_ChinaElDesafioDeLaNuevaPotenciaGlobal.pdf 
21 EMBASSY OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA IN COSTA RICA. «Wang Yi: El principio de no 
injerencia en los asuntos internos es un escudo sólido de los países en desarrollo». 6 de agosto de 2021. 
Disponible en:  http://cr.china-embassy.gov.cn/esp/zgwj/202108/t20210808_9038083.htm 
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Por otro lado, la diplomacia pública22 es una de las herramientas más potentes de las 

que dispone un país para proyectar su imagen exterior. En la actualidad, la diplomacia 

pública seguida por China no posee grandes diferencias con su estrategia de soft power, 

ya que se ha utilizado como canal para cosechar una imagen mejor y más justa. Esto 

hace que recientemente China posea una imagen pacífica en lo que respecta a los 

conflictos internacionales y simpatice con muchos países, especialmente a través de la 

promoción de la cooperación Sur-Sur y el desarrollo económico. 

Este enfoque en la diplomacia pública ha fomentado la apertura de China a nivel mundial 

y la creación de una política propia en el plano internacional, basada en el no 

alineamiento23, el ascenso pacífico y una buena vecindad, dirigida al establecimiento de 

relaciones beneficiosas y a influir sobre países próximos como Myanmar. En este 

sentido, las relaciones bilaterales entre ambos Estados han supuesto un reto para la 

estabilidad y la estrategia chinas. Myanmar, país con el que China comparte más de dos 

mil kilómetros de frontera terrestre, es uno de sus principales socios estratégicos en 

materia comercial y de seguridad regional. Más allá de los recursos naturales y la 

posición estratégica, Myanmar es clave dentro de la Asociación de Naciones del Sudeste 

Asiático (ASEAN)24. La participación de Myanmar en importantes iniciativas dentro de la 

organización, como la creación de una zona de libre comercio o la cooperación en 

seguridad y defensa regional, sumada a los actuales desafíos que el país afronta, ha 

estrechado la colaboración y el diálogo con China para la promoción de la estabilidad en 

la región. 

La política regional de China se ha basado en la expansión de su influencia en el Sudeste 

Asiático a través de unas buenas relaciones con los países vecinos y la promoción de 

iniciativas comerciales y económicas. Pekín ha logrado que su idea se invista de 

legitimidad política en el primero de los anillos descritos, como refleja la capacidad de los 

líderes chinos para influir en estos Estados en función de su propio interés. Así, se puede 

                                                            

22 FUNDACIÓN CONSEJO ESPAÑA CHINA. «Diplomacia pública». 2020. Disponible en: https://spain-
china-foundation.org/diplomacia-publica/ 
23 SAHAY, T. «Le non-alignement: nouveau levier de négociation des BRICS», Le Grand Continent. 20 
de septiembre de 2022. Disponible en: https://legrandcontinent.eu/fr/2022/09/20/le-non-alignement-
nouveau-levier-de-negociation-des-brics/ 
24 ALJAZEERA. «Why is the Myanmar crisis such a challenge for ASEAN?». 3 de agosto de 2022. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/why-is-the-myanmar-crisis-such-a-challenge-
for-asean  
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observar cómo China ha aprendido de su pasado y aplica la prudencia en la promoción 

de su ascenso pacífico y la creación de una nueva imagen internacional. En la política 

exterior, Myanmar se ha convertido en un socio estratégico de gran importancia en 

términos de estabilidad, seguridad regional, recursos naturales y acceso al océano 

Índico. 

 

El eterno conflicto birmano 

Myanmar es uno de los países más jóvenes de Asia y se encuentra en una de las 

regiones más atractivas del continente desde el punto de vista geopolítico: el Sudeste 

Asiático. Su posición estratégica, con salida al mar, ha llamado la atención de China y 

ha convertido al país en un punto clave dentro de su estrategia internacional. 

En 1948 la antigua Birmania se independizó del Imperio británico, y en 1989 pasó a 

llamarse Unión de Myanmar25. A partir de 1962, este reciente Estado se sumergió en 

múltiples dictaduras militares hasta que en 2011 se inició un proceso de transición, por 

lo que su panorama futuro parecía entonces bastante favorable. Esta coyuntura derivó 

en un golpe de Estado respaldado por el Gobierno militar y en una acusación de fraude 

electoral por parte de los dirigentes del poder central. Myanmar constituye, así, uno de 

los principales focos de conflicto regional que suma décadas de inestabilidad política a 

sus espaldas a pesar de los sucesivos intentos de restauración y transición democrática. 

 

Myanmar y su contexto político actual 

Políticamente hablando, Myanmar es un país especialmente difícil. Está formado por 

múltiples regiones de interior, sin acceso al mar. Esta realidad ha ocasionado que las 

élites políticas y económicas se concentren en las regiones cercanas a las salidas 

marítimas y que las regiones de interior posean un carácter mucho más regionalista y 

conservador, hasta el punto de que muchas de ellas tienden a ideologías de corte 

                                                            

25 SAUERESSUG-SCHREUDER, Y. «The impact of British Colonial Rule on the Urban Hieranchy of 
Burma», Review, vol. 10, n.o 2. Research Foundation of State University of New York, otoño de 1986. 
Disponible en: https://www.jstor.org/stable/40241058 
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independentista y se gestionan a través de milicias propias que las alejan del poder 

central. 

Así pues, la única opción que Myanmar posee para garantizar su unidad y estabilidad es 

la negociación con las milicias para alcanzar acuerdos que eviten sublevaciones y 

tensiones internas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad: los conflictos bélicos 

surgidos en estas regiones a raíz del reciente golpe de Estado han sido crecientes. 

El 1 de febrero de 2021 el Ejército de Myanmar, conocido como Tatmadaw, llevó a cabo 

un golpe de Estado tras oponerse al resultado de las elecciones que habían tenido lugar 

en noviembre de 2020. La sublevación, que surgió de forma aparentemente pacífica, fue 

derivando en un clima de tensión y violencia interna, debido a la rigidez de la postura 

adoptada por las fuerzas de seguridad al respecto de los manifestantes que se oponían 

al golpe militar. Desde entonces, los conflictos entre ambos bandos han ido adquiriendo 

consistencia y ganando en violencia: se ha producido una radicalización de la oposición, 

apoyada por múltiples grupos armados étnicos existentes en el país, y la coyuntura ha 

derivado en la ausencia de mediación y de negociación entre las partes. 

El conocimiento del pasado de Myanmar es clave para la comprensión de su situación 

actual, ya que años atrás era un país aislado y empobrecido sin apenas perspectivas de 

futuro, donde se producían reiteradas violaciones a los derechos humanos y con una 

población con grandes diferencias étnicas y religiosas. Este contexto derivó en la 

Revuelta Azafrán en 200726, cuando los monjes budistas se sublevaron en contra de las 

enormes subidas de precio en productos de primera necesidad y su efecto sobre la 

población. El levantamiento fue muy significativo, ya que los monjes poseen una gran 

influencia dentro de la sociedad birmana, y culminó con una dura represión por parte del 

Gobierno y el consiguiente debilitamiento del régimen militar a causa de las múltiples 

críticas y sanciones impuestas al país por la comunidad internacional. 

El camino de Myanmar hacia la democratización no se inició hasta marzo de 2011, 

cuando se instauró un gobierno civil con tintes militares y se inauguró una transición 

                                                            

26 CAMPOS, R. «La revolución “azafrán” en Birmania: claves geopolíticas para una posible transición 
(ARI)». Real Instituto Elcano, 8 de noviembre de 2007. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-revolucion-azafran-en-birmania-claves-geopoliticas-para-
una-posible-transicion-ari/ 
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pacífica27. El general retirado Thein Sein fue nombrado presidente del Gobierno y logró 

terminar con los conflictos étnicos latentes llevando a cabo reformas sociales y 

económicas que lograron el desarrollo tan necesario para Myanmar. Este fue el comienzo 

de una época de esplendor democrático, pues un año más tarde Aung San Suu Kyi 

(Premio Nobel de la Paz en 1992) ganó las elecciones parciales de las dos cámaras 

legislativas del país. En 2015 volvieron a celebrarse elecciones y Aung San Suu Kyi y su 

partido, el NLD, triunfaron en las urnas. Aun así, con una Constitución anclada en los 

años de dominio militar, la líder del NLD no pudo convertirse en presidenta, puesto que 

tanto su marido como sus hijos no tenían nacionalidad birmana28. A pesar de no liderar 

el Gobierno, Aung San Suu Kyi actuaba bajo la imagen de Htin Kyaw, su consejero y 

amigo. Durante este periodo de crecimiento económico, desarrollo y aperturismo 

Myanmar se convirtió en un territorio atractivo para múltiples potencias internacionales. 

Una de las principales problemáticas de Myanmar reside en que un Estado no puede 

evolucionar hacia el desarrollo y la democracia si el poder legislativo no lo hace. En este 

caso, la Constitución de 2008 habilitó el golpe de Estado posterior a las elecciones de 

2020, que ganó el NLD. Esta crisis se ha ido agravando hasta la actualidad, la economía 

se ha desplomado progresivamente y las empresas han abandonado el país. La 

comunidad internacional ha reaccionado frente a la situación y la Junta Militar actual 

apenas posee apoyo en organizaciones internacionales como la ONU29. 

El control total del Gobierno por parte de la Junta Militar, el arresto de los principales 

líderes de la oposición (entre ellos Aung San Suu Kyi), el despliegue de fuerzas armadas 

(especialmente en las zonas rurales) y la falta de progreso económico han agudizado el 

conflicto en Myanmar, donde existe un peligro inminente de guerra civil, lo que supone 

un riesgo a nivel regional e internacional. 

 

                                                            

27 STRANGIO, S. «The Myanmar Mirage. Why the West Got Burma Wrong», Foreign Affairs. 14 de abril 
de 2020. Disponible en:  https://www.foreignaffairs.com/reviews/review-essay/2020-04-14/myanmar-
mirage 
28 CALDERÓN GONZÁLEZ, D. «La nueva censura en Birmania viene de la mano de Suu Kyi», El
Español. 10 de marzo de 2016. Disponible en: 
https://www.elespanol.com/mundo/20160310/108489153_0.html 
29 NOTICIAS ONU. «Experto de la ONU pide que se niegue la legitimidad de la Junta Militar de 
Myanmar». 31 de enero de 2023. Disponible en: https://news.un.org/es/story/2023/01/1518272 
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Diversidad étnica. Los rohingya y la estrategia china en la crisis 

Los rohingya son una minoría musulmana que habita en el oeste de Myanmar. En un 

Estado de mayoría budista, con una gran inestabilidad política y variedad étnica, ser una 

minoría no resulta especialmente fácil30. La comunidad rohingya, compuesta por 

alrededor de millón y medio de personas, habita la misma región desde hace siglos y no 

es reconocida por el Gobierno birmano: son apátridas. La situación se agrava al haberse 

producido un aumento demográfico en mitad de una guerra civil, durante la cual las 

inversiones estales se han centrado en paliar las consecuencias del conflicto. La posición 

del Gobierno central es clara: considera que los rohingya, al no figurar entre los grupos 

étnicos autóctonos anteriores a la colonización cuando el territorio se independizó, no 

han de ser reconocidos como parte de la población, y, en consecuencia, serán tratados 

como inmigrantes ilegales. La crispación de dicha minoría ha generado un clima de 

violencia,  instigado por parte del Gobierno birmano, y una tensión a nivel internacional 

que han ocasionado la intervención del Consejo de Seguridad31. 

La interpretación de la actuación del Gobierno birmano es variable. Las grandes 

potencias regionales evitan posicionarse de manera clara y muchas otras naciones 

influyen en el conflicto a través de la venta y el apoyo armamentístico para aumentar la 

inestabilidad en la región. En este sentido, la relación con la limítrofe China es de vital 

importancia, ya que una de las principales preocupaciones de Pekín, más allá del actual 

conflicto, son los refugiados y los problemas que ocasionan el tráfico de drogas y el 

contrabando a través de las fronteras comunes. Así pues, el Gobierno chino presiona a 

las autoridades birmanas para que resuelvan sus problemas internos, pues un clima de 

estabilidad y paz beneficiaría al gigante asiático. 

En el plano internacional, la gestión de la crisis por parte del Gobierno birmano ha 

tensado sus relaciones con los países occidentales. A su vez, esta situación ha facilitado 

un afianzamiento de las relaciones sino-birmanas: Myanmar está sometida a la presión 

internacional que suponen las múltiples sanciones impuestas por el Consejo de 

                                                            

30 ACNUR. «Emergencia rohingya». Disponible en: https://www.acnur.org/emergencia-rohingyas.html 
31 OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER. «Myanmar: Tatmadaw leaders must be investigated for 
genocide, crimes against humanity, war crimes». 27 de agosto de 2018. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/08/myanmar-tatmadaw-leaders-must-be-investigated-
genocide-crimes-against?LangID=E&NewsID=23475 
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Seguridad de las Naciones Unidas y China le brinda protección. En este sentido, no hay 

que olvidar que China es uno de los miembros permanentes con derecho a veto dentro 

del Consejo de Seguridad, por lo que una relación pacífica y abierta a la negociación con 

Myanmar atenuaría la presión. La estrategia china no es otra que intentar desempeñar 

un «rol constructivo» para encontrar una solución que se adecue a sus propios intereses 

y no genere más tensión dentro de la comunidad internacional, ya que el conflicto en 

Myanmar ha desatado el resurgimiento de grupos separatistas en la frontera con China 

y Tailandia. La ruptura de la integridad territorial birmana afecta directamente a la 

estabilidad china y son muchos los refugiados que huyen de los conflictos étnicos y se 

trasladan a la provincia de Yunnan, lo que constituye una amenaza, pues la seguridad 

nacional de China depende de la situación en sus fronteras. 

La situación que afronta China con la etnia uigur en la región de Singkiang32, muy similar, 

es otro motivo para la búsqueda de la estabilidad interna en Myanmar. Los uigures son 

considerados por el Gobierno chino «terroristas», por lo que la aceptación de la minoría 

rohingya como birmana podría influenciar directamente la relación de Pekín con los 

uigures. Por ello, el gigante asiático ha apoyado y defendido internacionalmente las 

medidas aplicadas en la gestión de la crisis de los rohingya, entre las que destacan 

campañas de limpieza étnica consideradas un genocidio por la comunidad internacional. 

A pesar del gran interés de China por solventar dicha situación, la asistencia de 

refugiados en sus fronteras no es posible sin una inversión económica por parte del 

Gobierno de Pekín. Este planteamiento no acaba de contentar a la población china, ya 

que, con la mayoría de la sociedad empobrecida, muchos priorizan la gestión de las 

carencias internas y de las consecuencias de la política de hijo único33, frente al gasto 

económico que conlleva paliar la crisis de los rohingya. 

Más allá del interés particular de China por la estabilidad política de Myanmar, la cuestión 

rohingya se sitúa en una zona fronteriza: en este caso, se habla de intereses económicos 

centrados en el puerto de Kyaukphyu y la red de oleoductos para transportar energía y 

                                                            

32 MILLWARD, J. «China’s New Anti-Uyghur Campaign», Foreign Affairs. 23 de enero de 2023. 
Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/china/chinas-new-anti-uyghur-campaign 
33 KUO, L. y WANG, X. «Can China recover from its disastrous one-child policy?», The Guardian. 2 de 
marzo de 2019. Disponible en: https://www.theguardian.com/world/2019/mar/02/china-population-control-
two-child-policy 
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recursos naturales a la provincia de Yunnan. A pesar de que la inestabilidad política y la 

crisis étnica no favorecen la imagen internacional de China, esto no ha supuesto un 

impedimento para los acuerdos comerciales y económicos vinculados con el proyecto 

del corredor económico entre ambos países. 

A pesar de la constante presión de la comunidad internacional para la resolución de esta 

urgencia humanitaria, el interés de China por el liderazgo mundial en la crisis de los 

rohingya es un hecho. De nuevo, la aplicación de los principios de coexistencia pacífica 

en la estrategia de seguridad de China se hace patente: esta vez, a través de la 

mediación entre países afectados, especialmente entre Bangladesh y Myanmar34. China 

consigue dejar a un lado sus intereses económicos y se convierte así en un ejemplo de 

promotor de la buena vecindad a nivel regional. A pesar de que el principio de no 

injerencia en asuntos internos de los Estados sea una de las piezas clave en la política 

exterior china, la situación posee tal magnitud que la implicación indirecta de Pekín ha 

sido inevitable para garantizar su propia seguridad. 

Siguiendo con el qiutong cunyi —es decir, «buscar puntos en común dejando a un lado 

las diferencias»—, la gestión de la crisis de los refugiados conforma una de las 

prioridades dentro de la agenda china. Contar con el apoyo de uno de los países con 

mayor éxito en su desarrollo económico puede suponer una gran ayuda en la gestión del 

problema. Por ello, y para que China consiga liderar la gobernanza de los refugiados a 

nivel mundial, se deberá fomentar el diálogo y se habrá de demostrar con claridad que 

defiende unos principios adecuados para su protección. 

 

Soft power chino. Myanmar como punto de interés estratégico 

El soft power chino ha tenido una gran efectividad a lo largo y ancho del globo y el caso 

de Myanmar no contradice esta realidad. La estabilidad en la región resulta de vital 

importancia, ya que es una de las piezas clave en el triunfo de la estrategia internacional 

de China para ser una potencia económica a nivel mundial. Por ello, sus principales 

intereses en Myanmar se centran en el ámbito económico y comercial, lo que hace 

                                                            

34 REUTERS STAFF. «China ready to mediate between Myanmar, Bangladesh over Rohingya row». 
Reuters, 25 de abril de 2017. Disponible en: https://www.reuters.com/article/us-bangladesh-rohingya-
china-idUSKBN17R1UH 
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necesaria cierta estabilidad política para garantizar un fácil desarrollo económico y una 

rápida internacionalización35. 

Los «cinco principios de coexistencia pacífica» triunfan en el caso birmano: China es uno 

de los principales socios del país y se ha convertido, junto con Rusia, en el único apoyo 

del actual Gobierno militar. A pesar del golpe de Estado, el gigante asiático sigue 

manteniendo conversaciones y negociaciones que recalcan una posición contraria a la 

comunidad internacional y legitiman, de alguna forma, al actual Gobierno. China se ha 

pronunciado sobre una posible resolución proponiendo tres planes de acción en los que 

la ASEAN se convertiría en el motor principal para la promoción de buenas relaciones36. 

El principal propósito de la organización consistiría en facilitar una reconciliación política 

dentro del marco legal para restaurar lo antes posible la estabilidad y la paz en la región. 

Así pues, el compromiso de China con una transición democrática próspera es clave: la 

devolución del poder al pueblo constituye una necesidad para la protección de sus 

intereses. 

El plan de la ASEAN se caracteriza por su «consenso de los cinco puntos», elaborados 

con la Junta Militar en 2021, y por la promoción del diálogo entre las partes implicadas 

para acabar con la violencia, garantizar la asistencia humanitaria e iniciar una mediación. 

Todo esto constituye un reto para la región, ya que es una oportunidad para mostrar 

internacionalmente una unidad fuerte de los países que forman la ASEAN. Una vez más 

se observa cómo Xi Jinping enfatiza en la cooperación a través de un soft power basado 

en la diplomacia pública, que se sustenta en políticas como la buena vecindad, con un 

trasfondo orientado al beneficio propio. 

Son muchos los mecanismos donde se puede apreciar la aplicación de dicha estrategia, 

pero en este caso se observa una clara inclinación por la cooperación subregional, en la 

que participan los seis países que atraviesa el río Lancang-Mekong. Esta cooperación 

regional se basa en los siguientes conceptos, orientados a su triunfo y al fortalecimiento 

de la dirección estratégica de las naciones en cuestión: desarrollo primero, trato 

                                                            

35 MEZZERA, M. «El dilema de la vecindad», Política Exterior, n.o 201. 1 de mayo de 2021. Disponible 
en: https://www.politicaexterior.com/articulo/el-dilema-de-la-vecindad/ 
36 ALLARD, T. y WIDIANTO, S. «Naciones del Sudeste Asiático alcanzan consenso para la salida de 
crisis en Myanmar». Reuters, 24 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.reuters.com/article/myanmar-asean-idESKBN2CB0DL 
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igualitario, enfoque práctico y eficiente, apertura e inclusión37. El «modelo dorado» se 

convierte así en un escaparate de la estrategia china y en una próspera vía para la 

resolución del conflicto birmano. 

Las políticas de buena vecindad promovidas por China son clave para su estrategia de 

diplomacia pública, por ello las relaciones con Myanmar se afianzaron a partir de 1988 

con la firma de un acuerdo comercial transfronterizo, a través del cual Pekín buscaba 

una salida estratégica al océano Índico. Es evidente que Myanmar conforma un punto 

estratégico decisivo a nivel comercial y económico, cuyo sustento se asienta en la 

extracción y la exportación de recursos naturales. Estos fuertes lazos económicos han 

creado una sólida dependencia del gigante asiático que ha generado preocupación 

dentro del Gobierno birmano, debido a la posición de las empresas chinas y al impacto 

de esta industria en el país. La escasa contratación de mano de obra, la consiguiente 

explotación de los trabajadores y los altos márgenes de ganancias de las empresas 

chinas agravan la tensión en Myanmar. 

El suministro de armas en Myanmar, no solo a nivel material sino también humano, ha 

alcanzado un peso muy significativo: se han llegado a enviar tropas y especialistas en 

ciberseguridad para que ayudaran al Tatmadaw en su llegada al poder. Los actores 

privados propician el comercio ilícito de armas y recursos naturales y su estrategia se 

centra en influir de manera indirecta en el Gobierno o incluso en el Ejército, lo que los 

convierte en partícipes velados del conflicto y de su persistencia38. Por esta razón, el 

resentimiento hacia los proyectos sino-birmanos es latente entre la población de 

Myanmar. 

En el pasado la sociedad de Myanmar ha simpatizado con proyectos chinos, como la 

propuesta de construcción de un corredor económico entre China y la India, que 

atravesaría tanto Myanmar como Bangladesh. Su finalidad sería conectar las dos 

principales economías asiáticas y afianzar el vínculo económico entre el este y el sur de 

la región. Asimismo, el corredor económico no solo concedería una nueva oportunidad a 
                                                            

37 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS. «Wang Yi: cooperación Lancang-Mekong crea un “modelo 
dorado” para la cooperación regional». 5 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/gjhdq/yz/2747/2749/202207/t20220705_10715713.html 
38 SPECIAL ADVISORY COUNCIL FOR MYANMAR. «Fatal Business: Supplying the Myanmar Military’s 
Weapon Production». 16 de enero de 2023. Disponible en: https://specialadvisorycouncil.org/wp-
content/uploads/2023/01/SAC-M-REPORT-Fatal-Business-ENGLISH-1.pdf 
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las relaciones China-India, sino que reduciría las tensiones étnicas dentro de Myanmar. 

Dada la viabilidad del proyecto, en 2021 la empresa china Railway Eryuan Engineering 

Group y Myanmar Railways firmaron el proyecto de ferrocarril Kyaykphyu-Mandalay con 

el propósito de conectar la provincia de Yunnan con el puerto de Kyaukphyu39, en 

Myanmar, y ampliar la ruta de transporte de gas y petróleo, poniendo fin a la dependencia 

del estrecho de Malaca, en Singapur. En consecuencia, el puerto de Kyaukpyu se 

convertiría en una zona económica especial dotada de complejos industriales y zonas 

residenciales que supondrían un gran atractivo turístico para el país, algo especialmente 

difícil dada la situación política en la que Myanmar se encuentra. 

Las dudas que el Gobierno chino despierta se sustentan en sus interés particulares: a 

China le interesa conseguir una cierta estabilidad para el flujo de sus inversiones y el 

buen funcionamiento de su infraestructura estratégica. Así se refleja en la Belt and Road 

Initiative y el corredor económico China-Myanmar40. Este último proyecto supondrá una 

mayor autonomía energética para China, gracias a la superación de su dependencia 

actual con el estrecho de Malaca, y, a su vez, propiciará un acercamiento en las 

relaciones bilaterales entre China y Myanmar tras el golpe de Estado y la enorme 

asimetría motivada tanto por las sanciones internacionales como por la intención 

expresada por varias multinacionales de abandonar el país. Lo expuesto, sumado a la 

enorme deuda que el proyecto del puerto de Kyaukpyu genera a Myanmar, ha hecho que 

este reduzca su inversión para evitar situaciones de deuda con China imposibles de 

afrontar. 

Aun así, Pekín busca la consolidación de los lazos con el Gobierno y el Ejército de 

Myanmar, que apoya por cuenta ajena y de forma independiente para fortalecer la 

dirección central de las políticas económicas y diplomáticas y mejorar la relación entre 

Estados. La inversión y la implicación de Pekín en su relación con el Gobierno de Aung 

San Suu Kyi hacen que deba seguir apostando por Myanmar. A pesar de las 

                                                            

39 ORDÓÑEZ, P. «Myanmar afirma acuerdos económicos, comerciales y de cooperación técnica en el 
marco del Corredor Económico China-Myanmar». Casa Asia, 4 de febrero de 2021. Disponible en: 
https://www.casaasia.es/actualidad/myanmar-firma-acuerdos-economicos-comerciales-y-de-cooperacion-
tecnica-en-el-marco-del-corredor-economico-china-myanmar-patricia-ordonez-de-pablos/ 
40 BUSILLI, V. S. «Belt and Road Initiative (BRI): La iniciativa estratégica de Xi Jinping», Cuadernos de 
Política Exterior Argentina, n.o 121. Junio de 2020. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7497244 
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circunstancias, China se encuentra inmersa en una carrera de fondo donde ejerce como 

mediadora para proteger sus propios intereses económicos y afianzar la seguridad 

nacional y regional. 

 

Conclusión 

En un contexto geopolítico decisivo y algo convulso, China se posiciona como la principal 

candidata para liderar el orden mundial. Son muchos los desafíos a los que el país se 

enfrenta en la actualidad, empezando por la gestión de la crisis ucraniana y siguiendo 

con su ascenso en el Pacífico, el desarrollo de su economía en mitad de una gran crisis 

en los países occidentales y el papel de Estados Unidos en este entramado. Así pues, 

el soft power y la estrategia de seguridad china deben ser fuertes y eficaces para 

garantizar la influencia mundial del gigante asiático. 

Los valores políticos, la imagen nacional, la cohesión regional y la cultura son factores 

decisivos para crear una imagen atractiva dentro de la comunidad internacional. La 

coexistencia pacífica y la buena vecindad constituyen la base de las relaciones y políticas 

internacionales de China para hacer frente a la mejorable idea que múltiples políticos y 

académicos poseen de la nación. 

La cuestión birmana se convierte en el reflejo de la estrategia china y de cómo Pekín 

consigue influir sobre sus países vecinos creando buenas relaciones y beneficiándose 

de ello. Los intereses comerciales y económicos que China posee en la región son cada 

vez mayores y el estallido de una guerra civil en Myanmar no los favorece. La cuestión 

de los rohingya genera una fuerte inestabilidad en las fronteras de China, que requiere 

de un modelo de actuación para abordar sus propios asuntos internos. Por esta razón, 

su posición frente a la crisis humanitaria es decisiva para la evolución de la inestabilidad 

vivida por algunas etnias de Myanmar. Manteniendo una política exterior basada en la 

no interferencia en los asuntos internos de otros Estados, China adopta el rol de 

mediadora y apoya al Gobierno birmano en múltiples ocasiones, sin que esto dañe 

especialmente su escalada hacia la hegemonía mundial. 

Lejos de encontrar una solución, los intereses de China parecen ser claros: giran en torno 

a la idea de que el regreso de Myanmar a un gobierno militar causará su aislamiento en 

la sociedad internacional y un consecuente rechazo a la inversión de empresas 



1063

b
ie

3

Seguridad estratégica china: la posición de China frente a la crisis de Myanmar 

Paula Romero Fernández 

 

Documento de Opinión   55/2023  22 

internacionales en el país. Por ello, cualquier tipo de apoyo y negociación con el Gobierno 

militar birmano se orientará a la consecución de la estabilidad política y a un aperturismo 

en beneficio de los intereses chinos. 

Por otro lado, la inestabilidad política de Myanmar y la falta de protección de algunas 

minorías desfavorecidas han provocado desplazamientos forzados, causados por el 

desarrollo de infraestructuras. China deberá considerar seriamente esta cuestión si 

quiere mantener su buena imagen en la región, especialmente tras sus enormes 

inversiones en proyectos comerciales. La vinculación del Gobierno militar de Myanmar 

con China puede ser muy desfavorable para este último país, tras años intentando 

cambiar su imagen internacional y escalando en el panorama económico mundial. 

El conflicto en Myanmar va mucho más allá del ámbito político y son muchos los intereses 

latentes en la región y las problemáticas sin resolver. Lejos aún de encontrar cierta 

estabilidad, se podría llegar a considerar que quizás estemos ante un Estado fallido, lo 

que supondría un reto para China, que debe beneficiarse a través del soft power sin que 

esto influya en su imagen internacional, hegemonía económica y legitimidad política. 

 

 Paula Romero Fernández*

Graduada en Relaciones Internacionales 
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Una perspectiva subnacional de la Nueva Ruta de la Seda 

 

Resumen: 

Los actores subnacionales tienen una gran trascendencia en la planificación, elaboración 

e implementación de las políticas que se adoptan en China. Si bien en la última década 

se ha producido un proceso de centralización, en el que Pekín ha recuperado parte del 

poder que perdió durante el periodo de reforma y apertura emprendido en la década de 

1980, Xi Jinping no es el cerebro intelectual de todas las estrategias. Los ministerios, las 

empresas estatales y los gobiernos provinciales, entre otros, tienen la capacidad de 

reinterpretar, influir o resistir las directrices procedentes de la autoridad central en un 

intento de satisfacer sus propios intereses. Estas dinámicas, como se analiza en la 

presente investigación, se pueden apreciar en la Nueva Ruta de la Seda —BRI por sus 

siglas en inglés—, un proyecto basado en las infraestructuras, creado, en parte, como 

respuesta a la presión ejercida de abajo hacia arriba.  

 

Palabras clave: 

Nueva Ruta de la Seda, República Popular China, actores subnacionales, Xi Jinping. 
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A sub-national perspective of the Belt and Road Initiative

Abstract: 

Subnational actors have a great importance in the planning, elaboration and 

implementation of the policies that are adopted in China. Although a process of 

centralization has taken place in the last decade, in which Beijing has recovered part of 

the power it lost during the period of reform and opening-up undertaken in the 1980s, Xi 

Jinping is not the responsible behind all the strategies. Ministries, state-owned 

companies, and provincial governments, among others, have the ability to reinterpret, 

influence, or resist directives from the central authority in an attempt to serve their own 

interests. These dynamics, as analyzed in this research, can be seen in the Belt and 

Road Initiative –BRI–, an infrastructure-based project created, in part, as a response to 

bottom-up pressure. 

Keywords:

Belt and Road Initiative, People’s Republic of China, subnational actors, Xi Jinping. 
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Introducción 

Desde que Xi Jinping presentó de forma oficial la Nueva Ruta de la Seda en 20131 se 

han publicado una infinidad de estudios que tratan de analizar sus múltiples 

implicaciones. Una gran parte se ha centrado en detallar sus objetivos geoestratégicos y 

cómo China consigue incrementar su influencia político-económica en el sistema 

internacional. Otros académicos han optado por examinar el proyecto desde una óptica 

constructivista para exponer la estructura ideacional que lo rodea. También hay textos 

que detallan las fuentes de financiación, enumeran los obstáculos que enfrenta o critican 

el impacto medioambiental que conlleva. 

No obstante, menos atención ha recibido la involucración de los actores subnacionales 

—entre los que se encuentran los gobiernos provinciales, las empresas estatales o las 

grandes urbes del país— en la elaboración e implementación de la Nueva Ruta de la 

Seda. Por tanto, uno de los objetivos de la presente investigación reside en llenar 

parcialmente el vacío existente en la literatura española sobre una temática que, además, 

permite comprender mejor cómo funciona el gigante asiático. 

Antes de entrar en materia, conviene repasar brevemente en qué consiste la Iniciativa 

que es un proyecto basado especialmente en el desarrollo de redes de infraestructuras 

que pretende fortalecer la conectividad física entre China y el resto del mundo2 y que 

cuenta con dos vertientes: por un lado, una terrestre que atraviesa el continente 

euroasiático a través de seis corredores que están integrados por carreteras, vías 

ferroviarias, ductos, aeropuertos, plantas energéticas, telecomunicaciones y un largo 

etcétera; por otro lado, una ruta marítima centrada en la expansión naval mediante la 

construcción o adquisición de puertos a lo largo del océano Índico y el mar Mediterráneo3 

que se conectan con las redes de transporte establecidas en Oriente Medio, Europa y 

África. 

Dicho lo cual, la presente investigación se divide en tres partes: en primer lugar, se 

realizará una aproximación a las herramientas que tienen los actores subnacionales 

— con especial énfasis en los gobiernos provinciales— dirigidas a conseguir una mayor 

                                                            
1 En el texto también se nombrará la Nueva Ruta de la Seda con sinónimos como las denominaciones BRI, la 
Iniciativa o el proyecto. 
2 MARRADES, Ángel y SIERRA, Ander. La nueva era de China. La gran estrategia para el sueño de Xi Jinping. 
Fuera de Ruta, Benetússer, 2022. 
3 CASARINI, Nicola. «Todos los caminos llevan a Pekín», Vanguardia dossier, 60. 2016, pp. 6-15.  
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autonomía en cuestiones de política exterior en general y en el desarrollo de la Iniciativa 

en particular. Se utilizará como caso práctico la influencia ejercida por Yunnan para la 

aprobación del corredor energético que conecta Myanmar y China. A continuación, se 

explicará cuáles son los orígenes y motivaciones primarias de la Nueva Ruta de la Seda, 

teniendo en cuenta, una vez más, la importancia de los actores secundarios. Por último, 

unas conclusiones que servirán para resumir lo expuesto en las siguientes líneas. 

 

Los actores subnacionales en la BRI 

En este apartado es necesario conocer dos factores relevantes que se pueden aplicar a 

todos los ámbitos de la política china y que nos ayudarán a comprender mejor cómo 

funciona el gigante asiático a nivel interno. 

En primer lugar, China no es un ente monolítico. Dada su enorme extensión, demografía 

y estructura burocrática, existe una multitud de actores secundarios que, si bien operan 

dentro de un marco diseñado por la cúpula del Partido Comunista de China (PCCh), 

cuentan con cierta autonomía y pueden tener intereses contrapuestos a los de Pekín. En 

contra de la creencia generalizada, Xi Jinping no es el cerebro intelectual de todas las 

políticas que se planifican, elaboran y articulan en China y la autoridad central debe tener 

en consideración los objetivos, preocupaciones y presiones de los actores 

subnacionales. 

En segundo lugar, estrechamente relacionado con el primer punto, las provincias tienen 

a su disposición un abanico de herramientas para poder influir en la toma de decisiones 

a nivel nacional. Esto se debe, en parte, a que Deng Xiaoping se vio obligado a compartir 

el poder con los líderes locales, concediendo a las autoridades provinciales una gran 

autonomía en la elaboración e implementación de políticas, tanto en el ámbito interno 

como externo. Además de por la extensión que caracteriza China, el Pequeño Timonel 

necesitó construir una red clientelar con las élites locales para asegurar su legitimad en 

el seno del PCCh y salir victorioso de las luchas de poder contra facciones rivales que 

caracterizaron los compases iniciales del periodo posmaoísta4.  

                                                            
4 MILLER, Alice. «The Trouble with Factions», China Leadership Monitor, 46. 2015, pp. 1-12.
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Si bien Xi Jinping ha conseguido centralizar un gran poder en su figura, las provincias 

tienen diferentes estrategias dirigidas a ampliar su margen de maniobra. Para 

comprender mejor esta particularidad es recomendable analizar brevemente el marco 

teórico expuesto por Audrye Wong en su texto académico More tan Peripheral: How 

Provinces Influence China’s Foreign Policy5. El autor argumenta que la progresiva 

descentralización emprendida por Deng Xiaoping condujo a un «federalismo de facto», 

brindando a las provincias la capacidad de «reinterpretar las políticas» aprobadas en los 

niveles superiores del Partido. Wong clasifica tres mecanismos para ello6. 

Ser pionero (Trailblazing): consiste en ejercer presión sobre Pekín con la ayuda de otros 

actores subnacionales —como las empresas estatales o el Ejército Popular de 

Liberación— presentando o llevando a cabo iniciativas y proyectos incluso antes de la 

aprobación formal por parte de las autoridades centrales para empujar a Pekín a que las 

adopte oficialmente. En este punto también se incluye generar debates que permitan 

dirigir el foco hacia determinadas cuestiones, hacerse eco de amenazas o problemas 

que atraviesa el país con el objetivo de forzar a la capital a actuar o difundir alguna de 

las ventajas —geográfica, energética, industrial, etcétera— que tienen las provincias con 

la finalidad de obtener apoyo político-económico del centro. 

Ser oportunista (Carpetbagging): centrado en reinterpretar las políticas aprobadas por 

Pekín para satisfacer los intereses propios. Este mecanismo no siempre supone 

contradecir los dictados de Pekín puesto que la élite del PCCh suele elaborar estrategias 

y políticas extremadamente amplias para permitir a los gobiernos locales aplicarlas con 

base en las características de cada provincia. El PCCh es consciente de que, por 

ejemplo, Shanghái tiene mayores facilidades para introducir ciertas políticas que Gansu, 

y por ese motivo generalmente se muestra flexible. 

Resistir (Resisting): la opción más extrema ya que consiste en retrasar la implementación 

de las políticas elaboradas en Pekín o directamente negarse a hacerlo. 

La tesis que defienden Lee Jones y Jinghan Zeng está en línea con los argumentos 

esbozados por Wong. Estos dos autores sostienen que la fragmentación existente en el 

aparato burocrático, la descentralización de poder y la internacionalización que ha 

                                                            
5 En este caso Audrye Wong se centra en la política exterior de China, pero su tesis se puede extrapolar a las 
cuestiones domésticas del país. 
6 WONG, Audrye. «More than Peripheral: How Provinces Influence China’s Foreign Policy», The China Quarterly, 
235. 2018, pp. 735-757. 
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experimentado el país convierte a las provincias en actores globales «cuasi autónomos» 

que en ocasiones se «comportan en formas que divergen o socavan la política exterior»7. 

En este sentido, estos pueden «influir, interpretar o incluso ignorar» las directrices 

elaboradas por la autoridad central. Jones y Zeng también mencionan otros actores a 

tener en cuenta, como los múltiples ministerios que existen en China, las poderosas 

empresas estatales o las instituciones financieras.  

También es interesante analizar las aportaciones de Dominik Mierzejewski, en su libro 

China’s Provinces and the Belt and Road Initiative argumenta que las provincias 

ambicionan nacionalizar sus propias políticas originando una «gobernanza multinivel» y 

una división de trabajo que se puede llevar a cabo de abajo hacia arriba8. Pekín en 

muchas ocasiones acepta estas políticas en un intento de garantizar el «estatus unitario» 

del país, como si se tratase de un incentivo para satisfacer a las provincias y fortalecer 

la cohesión política. Asimismo, Mierzejewski recuerda que en esta ecuación es 

importante tener en consideración las características económicas, demográficas y 

geográficas de las provincias en China. Tal es su magnitud que es inevitable que cuenten 

con cierta autonomía y que extiendan sus interacciones más allá de las fronteras 

nacionales. 

En este contexto, la trascendencia que tienen los gobiernos subnacionales 

inevitablemente incide en la propia Nueva Ruta de la Seda en tanto en cuanto uno de 

sus objetivos declarados es conectar las provincias chinas con el resto del mundo. Es 

decir, la BRI repercute de forma directa en las provincias —especialmente en las que 

hacen frontera con terceros países—, y las acciones que adoptan influyen, a su vez, en 

las dinámicas generales de la Iniciativa. 

De hecho, en el documento Vision and Actions on Jointly Building Belt and Road, 

publicado en 2015 y considerado como el marco general de la BRI, establece cuatro 

grandes regiones a las que asigna un rol específico para explotar9: (1) el noreste y 

noroeste para incrementar las conexiones hacia Asia Central, Asia Meridional y Europa; 

                                                            
7 JONES, Lee y ZENG, Jinghan. «Understanding China’s ‘Belt and Road Initiative’: beyond ‘grand strategy’ to a state 
transformation analysis», Third World Quarterly, 40.8. 2019, pp. 1415-1439. 
8 MIERZEJEWSKI, Dominik. China’s Provinces and the Belt and Road Initiative. Routledge, Nueva York, 2021. 
9 CONSEJO DE ESTADO DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. Full text: Action Plan on the Belt and Road 
Initiative. 2015. Disponible en: http://english.www.gov.cn/archive/publications/2015/03/30/content_281475080 
249035.htm#:~:text=The%20Belt%20and%20Road%20Initiative%20is%20a%2 
0way%20for%20win,and%20strengthening%20all%2Daround%20exchanges  
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(2) el sudoeste como puerta de entrada a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático 

(ASEAN); (3) la costa, incluido Hong Kong, Macao y Taiwán, como un importante hub 

comercial de actividades económicas de alto valor añadido y (4) las regiones interiores 

para «aprovechar la vasta masa de tierra, los ricos recursos humanos y una sólida base 

industrial».  

Dentro de estos márgenes, los gobiernos provinciales están interesados en presentar 

proyectos de infraestructuras para atraer capital, obtener financiación barata y apoyo 

político por parte de Pekín10 11. Tal es su magnitud, que en 2015 dos tercios de las 

provincias chinas citaban en su reporte anual la Nueva Ruta de la Seda como una 

prioridad en sus planes de desarrollo. Uno de los casos más analizados es el de 

Sinkiang, la provincia más occidental de China que comparte una frontera terrestre de 

5.000 kilómetros con ocho países asiáticos. Tan solo en 2017, conforme a datos oficiales 

del PCCh, se movilizaron 66.000 millones de dólares en infraestructuras gracias a su 

posición geoestratégica y su importancia dentro de la BRI como una de las «cabezas de 

puente».  

Las provincias locales también tienen la capacidad de influir o alterar la Iniciativa. Esta 

particularidad se entiende mejor analizando casos prácticos como el de Yunnan. Esta 

provincia meridional se presenta como la puerta de acceso de China a los países de la 

ASEAN, así como el punto de partida del Corredor Económico China–Península de 

Indochina. 

Desde la década de 1990 numerosos militares, académicos y políticos afincados en 

Yunnan presionaron al gobierno central para que aprobase la construcción de un 

corredor energético que conectase la ciudad birmana de Kyaukpyu con la capital 

Kunming a través de dos ductos de casi 800 kilómetros de longitud12. 

Sobredimensionando los riesgos derivados del ‘dilema de Malaca’, estos actores 

subnacionales aseguraban que la provincia podría convertirse en un hub energético que 

permitiría a China diversificar sus vías de suministro a través de Myanmar. De esta forma, 

                                                            
10 Esto conduce a que se origine una competición por ser la provincia que más apoyo político y financiero recibe de 
la autoridad central. En 2015, por ejemplo, Fujian, Jiangsu y Cantón realizaron informes para argumentar que eran el 
«punto de partida» de la vertiente marítima de la Nueva Ruta de la Seda con la intención de llamar la atención de 
Pekín. 
11 GIBSON, John. «The Belt and Road Initiative and comparative regional productivity in China», Asia and the Pacific 
Policy Studies, 5.2. 2018, pp. 168-181. 
12 SUMMERS, Tim. «The belt and road initiative in Southwest China: responses from Yunnan province», The Pacific 
Review, 34.2. 2021, pp. 1-24. 
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el gas natural y petróleo procedentes de Oriente Medio podría evitar navegar por el 

estrecho de Malaca —paso marítimo susceptible a bloqueos navales en caso de conflicto 

bélico— y por las disputadas aguas del mar del Sur de China. 

Este debate promovido desde Yunnan surgió en un contexto muy específico: China se 

había convertido en un importador neto de petróleo y gas natural —en 1993 y 2006 

respectivamente— y necesitaba asegurar un aprovisionamiento ininterrumpido mediante 

la diversificación de las vías de suministro con el objetivo de mantener el crecimiento 

socioeconómico. 

Tras alinearse con la empresa estatal China National Petroleum Corporation (CNPC), 

empezó a planificar la infraestructura relacionada —refinerías o depósitos de 

almacenaje— y llevó a cabo una estrategia discursiva que ensalzaba los beneficios del 

proyecto, en 2010 el gobierno finalmente aprobó el corredor que acabaría siendo parte 

de la Nueva Ruta de la Seda una vez finalizada su construcción. No obstante, pese a 

que tenía la intención de «garantizar las fuentes de los futuros recursos estratégicos de 

China», los ductos tienen la capacidad de bombear una ínfima parte del total de las 

importaciones energéticas del gigante asiático —alrededor del 4 %, según algunas 

estimaciones. En la actualidad, más del 80 % de las adquisiciones se siguen 

transportando por vía marítima a través del estrecho de Malaca y Pekín mantiene la 

misma sensación de vulnerabilidad. 

El ímpetu por construir el corredor, por tanto, respondía más a cuestiones relacionadas 

con los intereses de las élites de Yunnan. Con la construcción del corredor se pretendía: 

(a) diversificar la economía local —una de las más pobres del país—, (b) incrementar la 

importancia geoeconómica de la provincia, (c) atraer financiación procedente del 

gobierno central, (d) materializar el objetivo anual de crecimiento del PIB y (e) por parte 

de CNPC aumentar su cuota de mercado frente a competidores nacionales y extranjeros. 

En última instancia, un buen desempeño económico promovido artificialmente mediante 

las grandes inversiones en proyectos de infraestructuras favorecería la promoción de los 

funcionarios locales a los niveles superiores del PCCh13.  

                                                            
13 Esto ha provocado que durante años los funcionarios locales hayan estado más preocupados por mejorar los 
indicadores macroeconómicos para complacer a las autoridades centrales que en controlar el gasto desmesurado en 
proyectos que, en muchas ocasiones, eran innecesarios. 
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En definitiva, como expone Wong basándose en varias entrevistas que realizó a expertos 

chinos, los intereses provinciales en el corredor China-Myanmar «secuestraron» a los 

del centro, presentándose como un caso paradigmático de que los actores 

subnacionales tienen un gran peso en la formulación e implementación de la Iniciativa14. 

 

Orígenes y motivaciones de la BRI 

El análisis de los actores subnacionales, con especial énfasis en las provincias, nos 

conduce a la siguiente reflexión: la Nueva Ruta de la Seda no es un plan maestro de Xi 

Jinping o de la élite política del PCCh, más bien es la suma de múltiples factores, 

protagonistas e intereses que da como resultado una Iniciativa completamente 

imperfecta. 

Como hemos mencionado anteriormente, la BRI nació sin estar bien definida y se ha ido 

desarrollando de forma improvisada. El propio nombre es un buen ejemplo. En un 

principio se bautizó como «Un cinturón, una ruta» —One Belt, One Road en inglés—, 

pero Pekín finalmente decidió hacer uso de la denominación actual con el objetivo de 

eliminar la connotación negativa que transmitía el artículo indeterminado «un». Lo que 

China pretendía difundir con el cambio —al menos de forma retórica— es que no existe 

un único camino que siempre acabe en el país asiático, sino que se trata de una Iniciativa 

inclusiva que pretende crear múltiples redes de conectividad para conseguir el «beneficio 

compartido»15. El alcance geográfico también es un ejemplo significativo: en un primer 

momento pretendía unir el continente euroasiático, pero ha acabado desarrollando 

proyectos en países tan lejanos como Tanzania, Etiopía, Islas Salomón o Argentina. 

La Nueva Ruta de la Seda no es siquiera una idea completamente novedosa. Como 

explica Tim Summers en su texto académico China’s New Silk Road: sub-national 

regions and networks of global political economy, se trata de una «extensión 

consolidación y elevación política de las ideas y prácticas existentes a nivel 

subnacional»16. En otras palabras, el proyecto tiene su origen en las estrategias de 

                                                            
14 WONG, Audrye. «More than Peripheral: How Provinces Influence China’s Foreign Policy», The China Quarterly, 
235. 2018, pp. 735-757. 
15 STANZEL, Angela. «China’s Belt and Road – new name, same doubts?», European Council on Foreign Relations. 
Disponible en: https://ecfr.eu/article/commentary_chinas_belt_and_road_new_name_same_doubts (consultado el 
17/5/2023). 
16 SUMMERS, Tim. «China’s ‘New Silk Roads’: sub-national regions and networks of global political economy», Third 
World Quarterly, 37.9. 2016, pp. 1628-1643. 
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desarrollo interregional generadas desde 1980 centradas en fomentar el crecimiento y la 

integración —tanto en China como en el exterior— de las distintas regiones del país. 

Estas políticas fueron motivadas en parte por la presión ejercida por los funcionarios de 

las provincias del interior que exigían a Pekín mayores oportunidades para poder 

desarrollar sus economías como habían hecho las regiones costeras17.  

Uno de los orígenes se remonta al cambio de siglo, cuando se presentó la Campaña 

para el Desarrollo del Gran Oeste —China’s Great Western Development Campaign, 

también conocida como Go West— que tenía como objetivo impulsar el crecimiento 

económico de las provincias occidentales mediante la promoción de los flujos 

transfronterizos con los países vecinos gracias a las redes de infraestructuras18. La 

estrategia se actualizó en 2010 para incluir a la provincia de Sinkiang como una «cabeza 

de puente» (bridgehead en inglés) que permitía unir China con el resto de Asia. Con este 

estatus también fueron bautizadas las provincias de Yunnan y Heilongjiang en un intento 

de aprovechar su posición geográfica para profundizar la diplomacia periférica con Rusia 

y la ASEAN respectivamente.  

Muchos de los proyectos llevados a cabo desde entonces —dirigidos a fortalecer la 

conectividad física— forman parte en la actualidad de la Nueva Ruta de la Seda. El 

Nuevo Puente Terrestre Euroasiático es un buen ejemplo: en 2011 —dos años antes de 

la presentación de la Iniciativa— se inauguró la ruta ferroviaria Yuxinou que conectaba 

la ciudad de Chongqing con Alemania a través de Sinkiang y Asia Central. Este mismo 

recorrido se amplió paulatinamente hasta que se constituyó la línea Yiwu–Madrid en 

2014, convirtiéndose finalmente en el núcleo del corredor.  

La involucración de los actores secundarios también es útil para analizar otro aspecto 

importante de la Nueva Ruta de la Seda: sus motivaciones. Si bien la Iniciativa tiene 

indudablemente un componente geopolítico, su incentivo inicial era de naturaleza 

doméstica y dual. 

Por un lado, la configuración espacial de los flujos de capital, bienes y personas entre 

las regiones de China y el exterior se produce, especialmente, a través de grandes áreas 

urbanas. Esto se debe a que es en las metrópolis donde se concentra el poder político, 

                                                            
17 SUMMERS, Tim. China’s Regions in an Era of Globalization. Routledge, Nueva York, 2018. 
18 HOLBIG, Heike. «The Emergence of the Campaign to Open Up the West: Ideological Formation, Central Decision-
making and the Role of the Provinces», The China Quaterly, 178. 2004, pp. 335-357. 
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económico y tecnológico mundial19. En este contexto, el PCCh buscaba impulsar el 

crecimiento de megaciudades en su territorio, principalmente en el delta del río de las 

Perlas, ubicado en el sur del país donde viven más de 60 millones de personas —Cantón, 

Shenzhen, Guangzhou, Zhuhai o Dongguan, entre otras—. De este modo, Pekín 

ambiciona consolidarse como un relevante nodo de la economía global contemporánea. 

Aquí entran en juego las importantes construcciones de puertos, aeropuertos 

internacionales o líneas de trenes que se están llevando a cabo por todo el país y que 

acaban conectándose con el exterior20. 

Por otro lado, el desarrollo de las infraestructuras y redes de transportes a través de la 

Nueva Ruta de la Seda puede ser entendido como una forma de solución espacial 

— spatial fix— del gigante asiático, que persigue una reducción de las barreras 

comerciales y fomentar los flujos de capital y productos a su mercado. El concepto fue 

desarrollado por David Harvey y hace referencia al «impulso insaciable del capitalismo 

para resolver sus tendencias internas de crisis mediante la expansión geográfica»21.  

Esta expansión se produce gracias a las innovaciones en las tecnologías de transporte 

y comunicación, que fomentan el movimiento de productos, personas, información e 

ideas. En este escenario, China utiliza su iniciativa estrella para aliviar el problema de 

sobreproducción y sobreacumulación, primero, invirtiendo su capital en infraestructuras 

tanto en su propio territorio como en el exterior —construidas generalmente por 

empresas chinas— y, segundo, creando nuevos mercados para poder colocar sus 

productos22.  

Como argumentan Michael Pettis y Matthew Klein en su libro Las guerras comerciales 

son guerras de clase, la Nueva Ruta de la Seda ha tenido éxito en este cometido, pero 

«a costa de exportar todos los problemas del modelo doméstico de desarrollo chino a 

gran parte del resto del mundo»23. Los problemas que mencionan los dos autores hacen 

referencia a los enormes desequilibrios y contradicciones existentes en el país asiático 

                                                            
19 CASTELLS, Manuel. «La ciudad, entre lo local y global», Revista de Geografía, 14. 2004, pp. 9-14. 
20 SUMMERS, Tim. «China’s ‘New Silk Roads’: sub-national regions and networks of global political economy», Third 
World Quarterly, 37.9. 2016, pp. 1628-1643. 
21 HARVEY, David. «Globalization and the Spatial Fix», Zeitschrift für Literatur und Diskussion, 2. 2001, pp. 28-30. 
22 LAI, Hongyi. «The Rationale and Effects of China’s Belt and Road Initiative: Reducing Vulnerabilities in Domestic 
Political Economy», Journal of Contemporary China. Pp. 1-18. 
23 PETTIS, Michael y KLEIN, Matthew. Las guerras comerciales son guerras de clase. Cómo la desigualdad 
distorsiona la economía y amenaza la paz. Capitán Swing Libros, Madrid, 2023. 
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originados por un modelo de crecimiento basado fundamentalmente en las inversiones, 

el ahorro y las exportaciones que tiene visos de agotamiento24.  

Reequilibrar este modelo, impulsando el consumo interno, por ejemplo, podría 

desembocar en un shock económico que acabaría amenazando la estabilidad del 

sistema político dominado por el PCCh. China, hasta la fecha, ha preferido seguir una 

política continuista optando por exportar estas contradicciones al exterior a través de la 

BRI. De este modo, Pekín consigue socorrer a tres actores subnacionales que se 

presentan, asimismo, como uno de los principales motores económicos del país: las 

grandes empresas, la industria pesada y las instituciones financieras.  

¿Cómo se lleva a cabo este proceso? Gracias a la Nueva Ruta de la Seda, las 

instituciones financieras utilizaron sus enormes reservas de divisas en financiar 

proyectos de infraestructuras que generalmente eran construidas por empresas chinas, 

con trabajadores chinos y con materiales que se exportaban directamente desde el país 

asiático. El capital chino seguía fluyendo, en este caso hacia el exterior, las capacidades 

excedentes en sectores como el acero o el aluminio eran absorbidas por los mercados 

globales y las compañías nacionales, muchas de ellas de propiedad estatal, conseguían 

incrementar sus operaciones en el extranjero. El gobierno central, en este contexto, tenía 

la capacidad de expandir su influencia político-económica en el mundo mientras extendía 

su modelo de desarrollo. 

 

Conclusiones 

China no es un ente monolítico. Si bien el PCCh ejerce un gran poder desde Pekín, existe 

una multitud de actores secundarios que cuentan con cierto margen de actuación y 

pueden tener intereses contrapuestos a los de la autoridad central. En este contexto, 

estos actores cuentan con la capacidad de influir en la toma de decisiones a nivel 

nacional y dar forma a las políticas que se adoptan en el país, siempre dentro del marco 

diseñado por la cúpula del Partido. La Nueva Ruta de la Seda se presenta como un buen 

ejemplo de esta particularidad por dos motivos.  

                                                            
24 VÁZQUEZ, Juan. «Fortalezas y límites de la economía china en su inserción en el orden internacional», 
Sociología Histórica, 11.2. 2021, pp. 107-132. 
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En primer lugar, los gobiernos subnacionales pueden alterar las dinámicas generales de 

la Iniciativa en tanto en cuanto la BRI repercute de forma directa en las provincias. Una 

de las formas que tienen es intentando atraer financiación para la construcción de 

proyectos de infraestructura. 

En segundo lugar, la propia naturaleza de la Iniciativa se encuentra en los niveles 

inferiores del país ya que sus orígenes se remontan a las estrategias de desarrollo 

interregional adoptadas desde 1980 dirigidas a fortalecer el crecimiento y la integración 

de las distintas provincias. Asimismo, la motivación primaria de la Nueva Ruta de la Seda 

pasaba por incrementar la importancia global de las megaciudades, así como socorrer a 

tres actores subnacionales que se encontraban en apuros debido a las características 

propias del modelo de desarrollo de China: las empresas estatales, la industria pesada 

y las instituciones financieras. 

 
 

Ander Sierra Ortiz 
Coordinador de DLG 
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Resumen: 

A lo largo del siglo XXI, China se ha asegurado de que su papel en el sistema 
internacional cobre gran protagonismo, y ha dejado claras sus intenciones de aumentar 
su centralidad en el orden mundial. En este sentido, el Gobierno chino está realizando 
reformas dentro de su sistema naval, para así poder afianzar su puesto como primera 
potencia mundial. Hoy en día, no se puede decir que el sistema militar chino posea la 
flota naval más poderosa del mundo, ya que Estados Unidos cuenta con unas 
capacidades superiores a las de China en muchos aspectos. Sin embargo, dados los 
altos niveles de producción del gigante asiático respecto a armamento naval, es posible 
que su fuerza naval adquiera un poder mucho mayor del que tiene en la actualidad. Pero, 
para poder confirmar esto, habrá que esperar a ver cuáles son los pasos que da China 
durante los próximos años. 
 

Palabras clave: 

China, fuerza naval, ascenso pacífico, potencia mundial, comercio, rutas marítimas, 
disputas territoriales, Estados Unidos. 
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The role of the Asian Giant at sea: The rise of China as a Naval 
Power

Abstract: 

Throughout the 21st century, China has ensured that its role in the international system 
takes the stage, and it has made clear its intentions to increase its centrality in the world 
order. In this sense, the Chinese government is carrying out reforms within its naval 
system, in order to consolidate its position as the first world power. To this day, it cannot 
be said that the Chinese military system has the most powerful Naval Fleet in the world, 
since the United States has capabilities superior to those of China in many aspects. 
However, given the high levels of production of the Asian Giant regarding naval 
weaponry, it is possible that its Naval Force will acquire a much greater power than it 
currently has. But, in order to confirm this, we will have to wait and see what steps are 
taken by China in the coming years. 

Keywords:

China, Naval Force, peaceful rise, world power, trade, maritime routes, territorial disputes, 
United States. 
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Introducción 

Desde principios del siglo XXI, China ha demostrado su capacidad de transformación y 

crecimiento, convirtiéndose en una de las mayores potencias económicas en el actual 

orden mundial. Pero ¿cómo se ha adaptado este país al rápidamente cambiante sistema 

internacional y al constante crecimiento que se necesita para no quedarse atrás en él? 

Para entender esto, debemos remontarnos a siglos anteriores. 

Para China, la superioridad económica y el crecimiento constante no son una novedad. 

Desde las antiguas dinastías chinas, como fueron la dinastía Han o la dinastía Ming, el 

país ha conocido lo que es el esplendor económico, el desarrollo intelectual y 

tecnológico, y la prosperidad política1. Sin embargo, este no ha sido siempre el caso, ya 

que, a lo largo del tiempo, se fueron estableciendo distintos líderes y sistemas que 

entorpecieron el próspero desarrollo de esta nación. Un ejemplo concreto de periodo de 

decadencia económica y política sucedió en el siglo XIX, conocido como el «siglo de las 

humillaciones» caracterizado por acontecimientos como las guerras del Opio, que 

provocaron que unas décadas después, a comienzos del siglo XX, las dinastías 

desaparecieran por completo y fueran sustituidas por regímenes políticos que trajeron 

consigo reformas sistemáticas que afectaron al funcionamiento político y económico de 

China2.  

La época del comunismo de Mao marcó un periodo de retraso en el desarrollo económico 

del país tanto a nivel nacional como internacional3. El Gobierno comunista de Mao cerró 

las puertas del país a cualquier influencia exterior que pudiese poner en peligro la 

estabilidad del régimen, especialmente desde Occidente4. De esta manera, se 

comprometió en gran medida el esplendor previo del que había gozado el país, ya que 

el mundo iba creciendo y desarrollándose a un ritmo que China no podía seguir. Esto 

exigiría a sus futuros líderes llevar a cabo una gran reforma del sistema económico y 

político del país para así asegurar una evolución acorde al rápido crecimiento y evolución 

                                                            
1 ZURITA BORBÓN, Alfonso. China: El despertar del Dragón Rojo. Documento Marco IEEE, 2016. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM03-
2016_China_Despertar_DragonRojo_AlfonsoZurita.pdf (consultado 23/5/2023). 
2 Ibídem.  
3 ZWANENBERG, Dr. Roger van. «#83 China’s Economic Growth After Mao: Part 1». 2020. Disponible en: 
https://www.wealthandpower.org/part-5/83-chinas-economic-growth-after-mao-part-1 (consultado 23/5/2023). 
4 LLANDRES CUESTA, Borja. La política de exterior china en el sudeste asiático. Documento de Opinión IEEE,  
2020.  Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO08_2020BORLLA_surAsia.pdf 
(consultado 23/5/2023). 
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del resto de potencias mundiales, durante el final del siglo XX y hasta la actualidad5. Tras 

la muerte de Mao, el país abrió sus puertas a reformas económicas y a una mayor 

diplomacia con el resto de las potencias mundiales, lo cual proporcionó un crecimiento 

económico despegado6. 

Poseer un sistema económico fuerte es un punto clave para adquirir poder en cualquier 

otro campo de un sistema político, y en eso China no flaquea. Tras aplicar nuevas 

políticas sobre la economía del país desde finales de la década de 1970, tras la muerte 

de Mao, y sobre todo, desde principios del siglo XXI, el país ha conseguido adquirir un 

desarrollo económico que le ha llevado a posicionarse como segunda potencia 

económica en el mundo7. De esta manera, ha aumentado sus relaciones comerciales, 

convirtiéndose en uno de los mayores socios para más de 50 países8.  

El comercio ha cobrado mucha importancia dentro de la estrategia de poder de China, 

ya que, a través de él está adquiriendo un poder que la mayor parte de países no 

alcanzan a tener. Para este país, el comercio no se reduce a una simple herramienta de 

desarrollo económico, sino que se está convirtiendo en un arma de liderazgo frente al 

resto de países9. Con esto, lo que se pretende expresar es que China no busca 

exclusivamente desarrollar su economía con intenciones de beneficiar a su nación y 

satisfacer sus intereses y necesidades, sino que a través del comercio, trata de ejercer 

un mayor control sobre el resto de los países del mundo10. El Gobierno chino apuesta 

por crear relaciones de dependencia por la adquisición de recursos, pretende controlar 

las rutas de comercio y en general, está intentando que el resto de los países del mundo 

necesiten a China para su propio desarrollo. Por lo tanto, como se puede ver, el comercio 

para el Gobierno chino es algo más profundo que unas simples relaciones comerciales. 

                                                            
5 ZURITA BORBÓN, Alfonso. China: El despertar del Dragón Rojo. Documento Marco IEEE, 2016. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2016/DIEEEM03-
2016_China_Despertar_DragonRojo_AlfonsoZurita.pdf (consultado 23/5/2023). 
6 Ibídem. 
7 REDACCIÓN APD. «Evolución de la economía china: viaje al pasado para entender el presente». 2018. Disponible 
en: https://www.apd.es/evolucion-economia-china-viaje-al-pasado-para-entender-el-presente/ (consultado 
23/5/2023). 
8 CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN BARCELONA. «El desarrollo de China y las 
oportunidades que conlleva». 2021. Disponible en: http://barcelona.china-
consulate.gov.cn/esp/zlsxx/pya/202112/t20211204_10462439.htm#:~:text=De%20enero%20a%20septiembre%20de
,9%25%20en%20el%20tercer%20trimestre (consultado 23/5/2023).  
9 KRUGMAN, Paul. «Cuando el comercio se convierte en un arma», El País. 2022. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/negocios/2022-10-15/cuando-el-comercio-se-convierte-en-un-arma.html (consultado 
23/5/2023). 
10 Ibídem. 
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En la estrategia comercial de China se pueden encontrar una serie de focos de interés 

en los que se centra el Gobierno, siendo uno de ellos las rutas comerciales a través del 

mar, ya que la mayor parte del transporte de bienes se realiza por rutas marítimas. Como 

bien se sabe, a pesar de haber contado con la antigua Ruta de la Seda o con el pasado 

histórico del almirante Zheng He11, a lo largo del tiempo, China no ha contado con una 

notable presencia en el mar desde hace más de 400 años12. Actualmente, eso está 

dejando de ser así, ya que el alcance de sus rutas comerciales de nivel marítimo hoy en 

día es mucho mayor de lo que fue en el pasado. No obstante, el acceso al mar que tiene 

China se ve condicionado por el resto de los países con los que comparte espacios 

marítimos13. Taiwán, Japón, Filipinas, Vietnam, Malasia o Brunéi se ven en situaciones 

de disputa con China debido a los intereses de cada una de estas naciones, en particular, 

en lo relativo a la búsqueda de recursos, la reclamación de la soberanía sobre distintas 

islas, o el intento de controlar las distintas rutas marítimas a las que estos países tienen 

acceso14. Debido a los intereses de cada una de estas naciones, China se ve en tensión 

con muchas de ellas, sobre todo, teniendo en cuenta las aspiraciones que tiene el actual 

Gobierno de Xi Jinping. 

Derivado de sus intenciones de controlar el mar y sus rutas marítimas, China se ha visto 

involucrada no solo en un mayor desarrollo de su sistema económico y comercio a través 

del mar, sino que también ha aumentado sus esfuerzos de crear una flota naval 

poderosa. Además, cuenta con una industria de construcción naval, tanto mercante 

como militar de primer orden15, lo cual facilita el expansionismo marítimo que está 

llevando a cabo. Este expansionismo lo está llevando a cabo de manera sutil, empleando 

métodos de soft power16, para no entrar, explícitamente, en un conflicto armado con 

ninguna gran potencia. Sin embargo, los esfuerzos de ejercer el control del mar son 

claros, e incluso, están llegando a poner en peligro la estabilidad del sistema 

                                                            
11 Zheng He: almirante chino enviado en siete expediciones diplomáticas por el emperador de la dinastía Ming. Sus 
expediciones contribuyeron a aumentar el comercio exterior de China y su influencia marítima en el siglo XV. 
12 LLANDRES CUESTA, Borja. La política de exterior china en el sudeste asiático. Documento de Opinión IEEE,  
2020.  Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO08_2020BORLLA_surAsia.pdf 
(consultado 23/5/2023). 
13 ESCUDERO GARCÍA, Gonzalo. El mar del sur de China, nodo de la geopolítica regional y mundial del siglo XXI. 
2018. Disponible en: https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-mar-del-sur-de-china-nodo-de-la-
geopol%C3%ADtica-regional-y-mundial-del-siglo-xxi (consultado 23/5/2023). 
14 Ibídem.  
15 FUNAIOLE, M. P., et al. «In the Shadow of Warships». Center for Strategic & International Studies, 2021. 
Disponible en: https://features.csis.org/china-shadow-warships/ (consultado 23/5/2023). 
16 Soft power: se refiere a la habilidad de un país de influenciar a otras naciones a través de la persuasión por medio 
de la cultura, economía, diplomacia, etc., en vez de recurrir al uso de la fuerza y la coerción. 
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internacional, dado que muchos de los vecinos de China se están viendo amenazados 

por las ambiciosas intenciones del país de convertirse, y mantenerse, como potencia 

mundial, y con la intención de acabar teniendo al resto de países del mundo dependiendo 

de ella17.  

 

La fuerza naval china 

Habiendo visto que las intenciones de China son bastante más que un simple desarrollo 

económico y político dentro de sus propias fronteras nacionales, se puede decir, que el 

Ejército del Gobierno chino ha aumentado sus esfuerzos de convertirse en una de las 

mayores potencias mundiales18, con la intención de rejuvenecer y engrandecer el poder 

del Gobierno, actualmente en manos de Xi Jinping, y su nación a nivel internacional.  

En la actualidad, Estados Unidos, con diferencia, es el principal protagonista del mundo 

en este campo, con uno de los ejércitos más potentes y sólidos del mundo19. Como 

consecuencia, una de las principales estrategias que se ha llevado a cabo ha sido que, 

en las últimas décadas, el Gobierno chino ha aumentado notablemente su inversión en 

el presupuesto de defensa del país convirtiéndose en uno de los mayores inversores en 

defensa del mundo. De hecho, este mismo año se ha anunciado que China aumentará 

su presupuesto en defensa hasta un 7,2 % respecto a años anteriores, destinando así 

224.384 millones de dólares al desarrollo del Ejército y la defensa en el país20. 

Este aumento presupuestario y refuerzo que le está dando a su Ejército y a sus recursos 

nos lleva principalmente a pensar que China está tratando de garantizar su puesto como 

potencia mundial dentro del sistema internacional. No solo esto, sino que a través de 

fortalecer su sistema de defensa, China está asegurándose de ser capaz de amoldar el 

orden mundial, para que este no dependa exclusivamente de las preferencias e intereses 

de países occidentales como Estados Unidos. Respecto a esto, China se denomina a sí 

mismo como Zhongguo (Reino Medio), la centralidad a la que se refiere el término chino 

                                                            
17 PAÍNO PEÑA, Laura. Geopolítica en el Indo-Pacífico: el factor militar en la nueva China. Documento de Opinión 
IEEE, 2018. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO59-2018_Indo-
Pacifico_NvaChina_LauraPaino.pdf (consultado 23/5/2023). 
18 Ibídem.  
19 FERNÁNDEZ, Antonio. «La Armada de China ya supera a la de EE. UU. con 360 buques de guerra operativos», 
La Razón. 2022. Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/20211014/pxktdtqfjvbvlh2cqtnq5y7qo4.html 
(consultado 23/5/2023). 
20 THE INTERNATIONAL INSTITUTE FOR STRATEGIC STUDIES. The Military Balance 2023. 2023. 



1083

b
ie

3

El papel del gigante asiático en el mar: El auge de China como potencia naval 

Inés Rodríguez Llamas 
 

Documento de Opinión   57/2023  7 

no se reduce exclusivamente a la posición geográfica del país, sino que en el propio 

pensamiento chino, el país se ve como foco central de cultura, economía y política en el 

mundo21. Por esta razón, desde el punto de vista chino, el orden mundial debería estar 

siendo moldeado por China, reflejando los valores e intereses chinos en este sistema 

internacional22. Dada su intención de reformar el orden mundial, ha de asegurar que tiene 

la capacidad de anteponer sus prioridades respecto a otras potencias mundiales. Es por 

esto, que el Gobierno chino, y, en particular, el actual Gobierno de Xi Jinping colabora 

con otros países como Rusia23, con los que está bastante alineado en cuanto a valores 

e intereses, además de reforzar y rejuvenecer su sistema político, económico y, como se 

va a ir viendo a lo largo de este trabajo, el militar. 

Este impulso de aumentar las capacidades militares para su desarrollo en el sistema 

internacional24 está causando temor a sus vecinos más cercanos e incluso a sus rivales 

más lejanos, aunque China declara sus intenciones de realizar un «ascenso pacífico». 

En este sentido, el primer ministro del Gobierno chino, Li Keqiang, aseguró 

recientemente que China está «comprometida con una política exterior independiente y 

de paz»25. La justificación que está dando el Gobierno ante este fortalecimiento de la 

defensa en el país es que las tropas chinas necesitan aumentar su preparación y, como 

potencia mundial, China tiene la responsabilidad de asegurarse de estar suficientemente 

preparada para cualquier situación que ponga en riesgo el orden internacional, con la 

intención principal de «salvaguardar la paz mundial, contribuyendo al desarrollo global y 

a mantener el orden internacional»26. De hecho, el Gobierno chino, en momentos de 

controversia, reclamaba que la solución de conflictos se efectúe de manera pacífica sin 

recurrir a la intervención armada, empleando la diplomacia y la negociación como 

instrumentos principales de resolución de disputas27.  

                                                            
21 KWONG, Luke. S. K. «What's in a name: Zhongguo (or ‘Middle Kingdom’) reconsidered», The Historical Journal, 
58(3). Cambridge University Press, 2015, pp. 781–804. DOI:10.1017/S0018246X14000570. 
22 COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. «China’s Approach to Global Governance». (s. f.). Disponible en: 
https://www.cfr.org/china-global-governance/ (consultado 23/5/2023). 
23 Ibídem.  
24 LA INFORMACIÓN. «China anuncia un aumento del 7,2 % en su presupuesto de Defensa para este año». 2023. 
Disponible en: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/china-aumento-7-por-ciento-
presupuesto-defensa-2023/2882409/ (consultado 23/5/2023). 
25 Ibídem.  
26 LA INFORMACIÓN. «China anuncia un aumento del 7,2 % en su presupuesto de Defensa para este año». 2023. 
Disponible en: https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/china-aumento-7-por-ciento-
presupuesto-defensa-2023/2882409/ (consultado 23/5/2023). 
27 Ibídem. 
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Las aspiraciones chinas de fortalecer sus capacidades militares vienen motivadas por la 

importancia que tiene, para un país con la ambición de convertirse en una potencia 

mundial con la capacidad de amoldar el orden internacional a su gusto, ser capaz de 

asegurar y proteger sus rutas comerciales, pero, sobre todo, sus rutas de acceso al mar. 

Sir Walter Raleigh afirmó: «Quien manda en el mar, manda en el comercio; quien manda 

en el comercio dispone de las riquezas del mundo y domina, en consecuencia, 

al mundo entero»28. Esta teoría es la que China está poniendo en práctica, porque, más 

del 80 % de las operaciones comerciales que lleva a cabo se hacen a través del mar29. 

Por lo tanto, es crucial para el país asegurarse de que sus rutas comerciales son seguras 

y estables y que su acceso a ellas no se ve limitado ni bloqueado. El país ya cuenta con 

una gran superioridad económica y comercial respecto a otros Estados, pero su 

presencia en el mar no ha sido del todo relevante a lo largo de la historia, esto se está 

cambiando. Con el objetivo de proteger y asegurarse su presencia en el mar, China está 

aumentando sus esfuerzos para construir una fuerza naval que le aporte la capacidad 

de controlar zonas y rutas marítimas, además de los accesos que le interesen para 

desarrollar sus actividades comerciales. 

En lo que respecta a la modernización de los medios militares navales, se puede decir 

que el Gobierno chino ha hecho grandes avances en las últimas décadas y lo ha 

incorporado como una rama de gran importancia para la estrategia de defensa del país30. 

El objetivo de su estrategia de defensa es construir una fuerza naval que sea capaz de 

proyectar su poder más allá de los mares en los que se encuentra31, es decir, que, a 

través de un fortalecimiento de sus capacidades navales, China adquiera una presencia 

internacional con mucho más protagonismo y centralidad. A raíz de establecer esta 

aspiración, el país ha ido mejorando su fuerza naval para ponerse en camino de 

convertirse en la potencia naval dominante del mundo, lo cual podría suceder a mediados 

de este siglo, especialmente dado el ritmo acelerado que lleva a la hora de dedicarse a 

                                                            
28  RALEIGH, Walter. «A Discourse of the Invention of Ships, Anchors, Compass, &c.», The Works of Sir Walter 
Raleigh, vol. 8. 1829, p. 325. 
29 IBERCONDOR. «Transporte marítimo China, todo lo que debes saber». 2019. Disponible en: 
https://ibercondor.com/blog/transporte-maritimo-china-todo-lo-que-debes-saber/ (consultado 23/5/2023). 
30 GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping». 2020. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/journal/5526/552663274004/html/ (consultado 23/5/2023). 
31 VÁZQUEZ ORBAICETA, Gonzalo. «Geopolitical drive: Spykman, MacArthur and why Taiwan matters to the United 
States». 2022. Disponible en: https://global-strategy.org/geopolitical-drive-spykman-macarthur-and-why-taiwan-
matters-to-the-united-states/ (consultado 23/5/2023). 



1085

b
ie

3

El papel del gigante asiático en el mar: El auge de China como potencia naval 

Inés Rodríguez Llamas 
 

Documento de Opinión   57/2023  9 

la construcción naval32. Este es uno de los elementos que más preocupa actualmente en 

el sistema internacional, el rápido desarrollo de la fuerza naval china33.  

El énfasis principal se está poniendo sobre todo en portaaviones y submarinos. Aumentar 

el número y la capacidad de sus portaaviones, dentro del sistema de defensa, 

proporciona una enorme mejora de las competencias chinas. Contar con buques desde 

donde pueda operar la aviación embarcada34 es una capacidad con la cual la mayoría 

de las flotas navales del mundo no cuenta. Hoy en día, Estados Unidos es la potencia 

que cuenta con mayor número de portaaviones del mundo, lo cual le sitúa por delante 

de cualquier otro país, en lo referente a poder naval. No obstante, dado el rápido avance 

de China y el acelerado nivel de producción que tienen, ya se posiciona cerca, o incluso 

por encima, en número de unidades navales, con relación a la Marina de Estados 

Unidos35, y se irá aproximando en cuanto a número y capacidad de portaaviones en las 

próximas décadas, previsiblemente a partir de 204036. 

Por otro lado, otro de los focos que está recibiendo gran empuje es la modernización de 

su fuerza de submarinos. Actualmente el Ejército chino cuenta con 44 submarinos de 

ataque con motor diésel e independientes del aire, 6 submarinos de ataque de propulsión 

nuclear, y 6 submarinos de propulsión nuclear armados con misiles balísticos37. En esta 

década, la modernización de submarinos y aumento de sus capacidades son una de las 

prioridades del Ejército chino.  

Esta modernización y avances tecnológicos de los recursos del Gobierno chino no hacen 

más que causar inquietud en el sistema internacional, puesto que, en la carrera naval, la 

flota más grande es la que casi siempre gana38. Y, como se ha mencionado antes, la 

                                                            
32 Ibídem.  
33 GLOFFKA REYES, Aleksi N. «Estrategia, geoestrategia y geopolítica: el caso de China y su poder naval», Revista
de Marina, 2012. Disponible en: https://revistamarina.cl/es/articulo/estrategia-geoestrategia-y-geopolitica-el-caso-de-
china-y-su-poder-naval (consultado 23/5/2023). 
34 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. «Portaaviones». (n. f.). Disponible en: https://dle.rae.es/portaaviones (consultado 
23/5/2023). 
35 LENDON, Brad, et al. «US can’t keep up with China’s warship building, Navy Secretary says», CNN. 2023. 
Disponible en: https://edition.cnn.com/2023/02/22/asia/us-navy-chief-china-pla-advantages-intl-hnk-ml/index.html 
(consultado 23/5/2023). 
36 SEIDEL, Jamie. «China’s plan for nuclear-powered aircraft carrier accidentally revealed». 2023. Disponible en: 
https://www.nzherald.co.nz/world/chinas-plan-for-nuclear-powered-aircraft-carrier-accidentally-
revealed/3TVSTSQOKFGO3J6LMPSK67BD2U/ (consultado 23/5/2023). 
37 OFFICE OF THE SECRETARY OF DEFENSE. Annual Report to Congress: Military and Security Developments 
Involving the People´s Republic of China. 2021. 
38 LENDON, Brad. «Expert’s warning to US Navy on China: Bigger fleet almost always wins», CNN. 2023. Disponible 
en: https://edition.cnn.com/2023/01/16/asia/china-navy-fleet-size-history-victory-intl-hnk-ml/index.html (consultado 
23/5/2023). 
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mayor parte de los países están teniendo dificultades para mantenerse al día con el ritmo 

de crecimiento que lleva China, y se empieza a poner en duda la posibilidad de frenar al 

«gigante asiático» si llegase a poner en uso todos aquellos avances que ha estado 

haciendo. Pero, no solo es que cuente con una flota de grandes dimensiones, sino que 

la está desplegando globalmente39.  

 

China y sus espacios marítimos de interés 

Como se ha mencionado previamente, las intenciones de China de modernizar y 

fortalecer su flota naval son consecuencia de otras ambiciones del país, entre ellas, 

facilitar su acceso al mar y a las rutas marítimas. Aparte de algunas incursiones en los 

océanos Índico y Pacífico, a lo largo de la historia China ha centrado sus esfuerzos 

militares principalmente en tierra40, por ello es por lo que, actualmente, los esfuerzos del 

país por estar presente en el mar están siendo muy intensos e, incluso, agresivos 

respecto a sus vecinos marítimos. El acceso de China al mar está bastante limitado por 

su situación geográfica, por ello, para asegurar su posición, está llevando a cabo distintas 

incursiones que le faciliten adquirir un puesto que beneficie sus intereses, llegando 

incluso a poner en riesgo el bienestar y tranquilidad del resto de sus vecinos.  

Pero antes de analizar las actividades que está llevando a cabo China en sus aguas 

próximas, hay que mencionar que, para poder implementar un sistema naval seguro y 

acorde a las regulaciones marítimas internacionales, el Ministerio de Defensa chino 

implementó la Ley de Seguridad del Tráfico Marítimo de la República Popular China. 

Esta ley promulgada en 1983, y modificada en 2021, establece medidas aplicables a todo 

tipo de actividades relacionadas con el tráfico marítimo en el territorio que China 

considera que queda bajo su jurisdicción41. A consecuencia de esta ley, los barcos que 

entren en lo que considera «espacio marítimo chino» tendrán que comunicar toda la 

información necesaria ante las autoridades chinas. Sin embargo, esta ley ha levantado 

preocupaciones en el sistema internacional, debido a las constantes disputas en las que 

                                                            
39 US NAVY SECRETARY CARLOS DEL TORO. Speaking at the National Press Club in Washington, DC. 
Disponible en: https://edition.cnn.com/2023/02/22/asia/us-navy-chief-china-pla-advantages-intl-hnk-ml/index.html 
(consultado 23/5/2023). 
40 LAMBERT, Andrew. Seapower States: Maritime Culture, Continental Empires and the Conflict that Made the 
Modern World. Yale University Press, New Haven, Massachusetts, 2018. 
41 YANLING, Huang. Ley de seguridad del tráfico marítimo de China (2021). 2021. Disponible en: 
https://es.chinajusticeobserver.com/law/x/maritime-traffic-safety-law (consultado 23/5/2023). 
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China se está viendo envuelta por establecer qué territorios quedan dentro de su 

jurisdicción, que no son acordes a lo establecido en el derecho internacional. De hecho, 

la normativa de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS) 

acerca de la reclamación de espacios marítimos, y obligaciones y derechos en estos 

espacios, no se están aplicando de la manera esperada en China. Las regulaciones y 

medidas establecidas en esta Convención, la cual China firmó y ratificó en 199642, 

implican que todos los Estados signatarios están comprometidos a respetar las 

obligaciones y los límites indicados en esta normativa, y en caso de que se realicen 

infracciones, estas se presentarán ante el tribunal para ser juzgados y aplicar las 

medidas necesarias43. No obstante, y a pesar de haber ratificado UNCLOS, China no 

está respetando los límites que legalmente debería estar honrando y, considerando la 

potestad que se ha otorgado a sí misma para determinar hasta qué espacios marítimos 

alcanza su jurisdicción justificada con base en sus reclamaciones históricas, se está 

viendo envuelta en constantes disputas y controversias con sus vecinos.  

Estas discusiones se dan, principalmente, por querer dominar los archipiélagos de las 

islas Spratly y las islas Paracel, aparte de otras zonas del mar de la China Meridional44. 

La continua polémica sobre estos archipiélagos viene motivada por el interés de los 

recursos que se encuentran en estas zonas disputadas y por la dependencia que el 

noreste de Asia tiene ante las rutas de comercio marítimas del citado mar del Sur de 

China y del suministro de petróleo que se hace a través de estas rutas a países como 

Japón, Corea del Sur o Taiwán45. China está reivindicando su derecho a ejercer su 

soberanía sobre estos espacios marítimos, dibujando su autoproclamada «línea de los 

nueve puntos», un trazo hecho en el mapa del mar Meridional de China46. Este trazo está 

compuesto de nueve puntos que delimitan, según el Gobierno chino, el territorio marítimo 

bajo el cual China tiene supuestos derechos históricos a ejercer control. Sin embargo, 

                                                            
42 OBSERVATORIO ESTRATÉGICO DE LOS MARES DE CHINA. «Situación estratégica en el Pacífico occidental y 
en el Índico» (n. f.). Disponible en: https://www.esgcffaa.edu.ar/maresdechina/situacion-estrategica_mar-de-china-
meridional.php#:~:text=Aunque%20China%20ratific%C3%B3%20la%20CONVEMAR,toda%20el%20%C3%A1rea%2
0desde%201992 (consultado 23/5/2023).  
43 NACIONES UNIDAS. Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. 1994. Disponible en: 
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf  (consultado 23/5/2023). 
44 ARANCÓN, Fernando. «Geopolítica en el mar de China», El Orden Mundial. 2013. Disponible en: 
https://elordenmundial.com/geopolitica-en-el-mar-de-china/ (consultado 23/5/2023). 
45 ESCUDERO GARCÍA, Gonzalo. «El mar del Sur de China, nodo de la geopolítica regional y mundial del siglo 
XXI», GESI. 2018. Disponible en: https://www.seguridadinternacional.es/?q=es/content/el-mar-del-sur-de-china-
nodo-de-la-geopol%C3%ADtica-regional-y-mundial-del-siglo-xxi (consultado 23/5/2023). 
46 MARTÍNEZ, Pilar. «China: la problemática línea de los nueve puntos». 2021. Disponible en: 
http://corresponsalesdepaz.es/noticias/china-la-problematica-linea-de-los-nueve-puntos (consultado 23/5/2023). 



1088

b
ie

3

El papel del gigante asiático en el mar: El auge de China como potencia naval 

Inés Rodríguez Llamas 
 

Documento de Opinión   57/2023  12 

esta reclamación por parte de la República Popular de China es muy controvertida, dado 

que su legitimidad internacional no ha sido reconocida ni por el resto de los países ni por 

instituciones internacionales de derecho. En realidad, la línea trazada en el mapa cubre 

territorios que chocan con los intereses de gran parte de los países que se encuentran 

en esa zona y que dependen de ella para llevar a cabo procesos comerciales.  

Como estrategia para reclamar estos espacios, una de las nuevas prácticas que el 

Gobierno chino está llevando a cabo para conseguir mayor control sobre el mar de la 

China Meridional ha sido crear islas artificiales, principalmente en arrecifes de los 

archipiélagos de las islas Spratly y las Paracel47. El objetivo de la construcción de estas 

islas artificiales es principalmente aumentar el tamaño de estos territorios, habitarlos para 

tener derechos de mar territorial y de zona económica, y así defender sus intereses y 

adquirir una posición estratégica sobre el resto de los Estados que se encuentran en esta 

«lucha» por adquirir el control de las islas cuya soberanía aún no ha quedado definida. 

Asimismo, China ha aumentado su presencia militar en estos archipiélagos, lo cual ha 

llevado a otros Estados envueltos en disputas sobre esta zona a equiparse con un 

material militar mayor del que tenían para así mejorar su seguridad marítima ante 

cualquier tipo de incursión por parte de China48. El conflicto que causaría reconocer el 

derecho de China a ejercer su soberanía sobre estas islas disputadas, y, en general, a 

toda su reclamación de la línea de los nueve puntos, llevaría a los países vecinos a 

perder gran parte de su espacio en las ZEE49. Esto no se apoyaría en lo acordado bajo 

UNCLOS, y podría causar grandes disputas a nivel internacional, involucrando a 

«terceros», e incluso, pudiendo desencadenar en un conflicto internacional50.  

A lo anterior podemos sumar que actualmente, la República Popular de China y el 

Gobierno de Japón siguen enfrentados en la reclamación de las islas Senkaku, también 

conocidas como las islas Diaoyu Dao51. Desde años atrás, las fuerzas navales chinas y 

                                                            
47 GARCÍA, Alberto. «Conflicto en el mar del Sur de China». 2020. Disponible en: 
https://www.descifrandolaguerra.es/conflicto-en-el-mar-del-sur-de-china/ (consultado 23/5/2023). 

48 CENTER FOR PREVENTIVE ACTION. «Territorial Disputes in the South China Sea». 2022. Disponible en: 
https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/territorial-disputes-south-china-sea (consultado 23/5/2023). 
49 COMISIÓN EUROPEA. ZEE - zona económica exclusiva: Zonas marítimas, reguladas por la Convención de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, sobre las que los Estados tienen derechos especiales sobre la 
exploración y utilización de recursos marinos. Las zonas económicas exclusivas se extienden desde la línea de base 
hasta las 200 millas marinas de la costa.  
50 FERNÁNDEZ CASTAÑO, Luis. «China y la Línea de los nueve puntos». 2021. Disponible en: 
https://somosprismauc3m.wordpress.com/2021/12/01/china-y-la-linea-de-los-nueve-puntos/ (consultado 23/5/2023). 
51 SATO, Yoichiro and CHADHA, Astha. «Understanding the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: Diplomatic, Legal, and 
Strategic Contexts». 2022. Disponible en: https://www.e-ir.info/2022/06/23/understanding-the-senkaku-diaoyu-
islands-dispute-diplomatic-legal-and-strategic-contexts/ (consultado 23/5/2023). 
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japonesas han estado echando un pulso por demostrar cuál de las dos tiene derecho a 

ejercer un mayor control sobre esta área. Pero, dada la incapacidad de justificar 

legalmente ante el sistema internacional su derecho a ejercitar su soberanía en estas 

islas, el Gobierno chino ha optado por adoptar una estrategia mucho más práctica, 

desplegando buques de vigilancia marítima en las aguas territoriales de las islas 

Senkaku52. De hecho, el Gobierno japonés ha comunicado su inquietud al haber 

observado una mayor presencia de guardacostas y buques pesqueros chinos en los 

últimos años, especialmente desde 202053. Recientemente, en 2022, la Guardia Costera 

de Japón informó de la presencia de dos guardacostas chinos en las islas54, llegando ya 

a diecisiete incursiones de buques chinos en aguas de las islas Senkaku. El papel de 

China en esta situación es desafiante, no llegan a ser acciones combativas, sin embargo, 

sí que se podrían considerar bastante desafiantes y provocativas como para causar un 

conflicto55. Lo que parece buscar el Gobierno al hacer esto es crear incertidumbre sobre 

cuál va a ser su próximo paso respecto a estas islas. 

Durante las últimas décadas, China se ha equipado con una importante fuerza de 

guardacostas cuya presencia está inquietando a barcos pesqueros y a los Gobiernos 

vecinos. Pero no solo eso, sino que los guardacostas están llegando a sobrepasar sus 

derechos y obligaciones. De hecho, y a modo de ejemplo, recientemente el Gobierno de 

Filipinas ha denunciado la presencia de guardacostas en uno de los territorios disputados 

entre China y Filipinas, la isla de Thitu56. Esta no ha sido la primera ofensa que ha 

denunciado Filipinas, ya que recientemente un guardacostas filipino fue apuntado en el 

arrecife Ren’ai por un láser, posiblemente, militar desde un barco chino57. Los 

                                                            
52 EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «Japón denuncia la entrada de dos buques guardacostas chinos en sus 
aguas territoriales». 2022. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-denuncia-entrada-
dos-buques-guardacostas-chinos-aguas-territoriales-20220814175722.html (consultado 23/5/2023). 
53 SATO, Yoichiro and CHADHA, Astha. «Understanding the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: Diplomatic, Legal, and 
Strategic Contexts». 2022. Disponible en: https://www.e-ir.info/2022/06/23/understanding-the-senkaku-diaoyu-
islands-dispute-diplomatic-legal-and-strategic-contexts/ (consultado 23/5/2023). 
54 EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «Japón denuncia la entrada de dos buques guardacostas chinos en sus 
aguas territoriales». 2022. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-japon-denuncia-entrada-
dos-buques-guardacostas-chinos-aguas-territoriales-20220814175722.html (consultado 23/5/2023). 
55 SATO, Yoichiro and CHADHA, Astha. «Understanding the Senkaku/Diaoyu Islands Dispute: Diplomatic, Legal, and 
Strategic Contexts». 2022. Disponible en: https://www.e-ir.info/2022/06/23/understanding-the-senkaku-diaoyu-
islands-dispute-diplomatic-legal-and-strategic-contexts/ (consultado 23/5/2023). 
56 EUROPA PRESS INTERNACIONAL. «Filipinas denuncia un barco de guardacostas chino y 40 barcos 
paramilitares cerca de una isla disputada». 2023. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-
filipinas-denuncia-barco-guardacostas-chino-40-barcos-paramilitares-cerca-isla-disputada-20230304153353.html 
(consultado 23/5/2023). 
57 EURONEWS & EFE. «Filipinas acusa a China de cegar a sus guardacostas con un "láser militar"». 2023. 
Disponible en: https://es.euronews.com/2023/02/13/filipinas-acusa-a-china-de-cegar-a-sus-guardacostas-con-un-
laser-militar (consultado 23/5/2023). 
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guardacostas chinos han causado polémica en muchas ocasiones, no solo con Filipinas, 

sino con gran parte sus vecinos, al adentrarse en territorios cuya soberanía no está 

claramente definida o irrumpiendo en embarcaciones extranjeras con intención de 

intimidar y provocar indirectamente58.  

Otro tema que se debe destacar es la actitud de China ante la Administración de Taiwán, 

ya que, aunque Taiwán no sea uno de los pilares más destacables en la carrera por 

dominar el mar, es verdad que la definición de la soberanía de esta isla no está 

reconocida por parte del Gobierno chino59, y sigue siendo una herida que el país tiene 

abierta. Esta situación es inquietante, no solo para Taiwán, que no tiene las capacidades 

de enfrentarse a una potencia tan poderosa como lo es China, sino para el resto de los 

países60. Por otra parte, desde el punto de vista del Ejército de Estados Unidos, Taiwán 

supone un punto de bloqueo para evitar que China llegue a expandirse hacia el 

Indopacífico61. Además de esto, en caso de irrumpir en Taiwán, sus aliados, como 

Estados Unidos, tendrían que hacer frente a China, lo cual desencadenaría una grave 

situación que desequilibraría todo el sistema internacional62. El comercio internacional 

se vería enormemente afectado y el abastecimiento de recursos se vería limitado por los 

bloqueos marítimos que se podrían producir, por no hablar de lo que supondría para la 

sociedad un enfrentamiento militar entre ambos ejércitos63.  

Otro de los puntos que está recibiendo importancia en la estrategia de China, es el 

intentar reducir la dependencia del país en la importación de petróleo a través del 

estrecho de Malaca64. La razón de esto es que el Gobierno chino quiere evitar la 

posibilidad de, en caso de que se bloquee su acceso al estrecho, perder gran parte de 

                                                            
58 INFOBAE. «EE. UU. consideró como provocativo y peligroso el acoso de China contra un barco de Filipinas en el 
mar Meridional». 2023. Disponible en: https://www.infobae.com/estados-unidos/2023/02/14/eeuu-considero-como-
provocativo-y-peligroso-el-acoso-de-china-contra-un-barco-de-filipinas-en-el-mar-meridional/ (consultado 23/5/2023). 
59 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA. «Statement by the Ministry of 
Foreign Affairs of the People’s Republic of China». 2022. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202208/t20220802_10732293.html (consultado 23/5/2023). 
60 BAQUÉS QUESADA, Josep. «El conflicto de Taiwán como eslabón del “giro” de la geopolítica mundial hacia el 
Indo-Pacífico», Revista General de Marina, vol. 283, 2022. 
61 VÁZQUEZ ORBAICETA, Gonzalo. «Geopolitical drive: Spykman, MacArthur and why Taiwan matters to the United 
States». 2022. Disponible en: https://global-strategy.org/geopolitical-drive-spykman-macarthur-and-why-taiwan-
matters-to-the-united-states/ (consultado 23/5/2023). 
62 BAQUÉS QUESADA, Josep. «El conflicto de Taiwán como eslabón del “giro” de la geopolítica mundial hacia el 
Indo-Pacífico», Revista General de Marina, vol. 283, 2022. 
63 Ibídem.  
64 COOPER, Zack, et al. «China’s Maritime Silk Road». 2018. 
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su suministro energético65. Si China llegase a entrar en conflicto con Estados Unidos, 

por cualquier caso, su ruta a través del estrecho de Malaca estaría amenazada por las 

avanzadas capacidades navales de la flota de Estados Unidos66. Dada esta posibilidad, 

China está planeando nuevas rutas comerciales a través del mar, y entre otras cosas, 

esto le ha llevado a adquirir una actitud tan provocativa y firme ante la reclamación de 

las previamente mencionadas islas y accesos del mar del Sur de China y del mar del 

Este de China.  

En este sentido se debe recordar que la presencia de China en el mundo tiene cada vez 

mayor alcance, y ejemplo de esto es su interés en el Ártico. Al igual que otras potencias 

como Estados Unidos o Rusia, el Gobierno chino es consciente del potencial en recursos 

que tiene el Ártico, principalmente recursos de hidrocarburos, tierras raras y minerales67. 

Pero su interés en este espacio marítimo no solo es una cuestión de recursos, su 

intención de estar presente en el Ártico también se debe a que busca tener acceso a la 

Ruta del Mar del Norte para poder navegar por ella y así, en caso de necesitarlo, asegurar 

su acceso a otra ruta marítima, con la cual pueda acortar la ruta de navegación que sigue 

actualmente para acceder a los mercados transatlánticos y europeos de forma más 

rápida y barata, y además evitaría choke points68. China no pretende cambiar totalmente 

sus rutas habituales de comercio, sin embargo, existe un peligro en estas rutas. Si se 

bloquease su acceso en choke points como el canal de Suez, al canal de Panamá o, 

como se ha dicho antes, el estrecho de Malaca, se podría desencadenar una crisis 

económica enorme para el país. Por lo tanto, para evitar riesgos de este tipo, China está 

asegurándose su presencia en el Ártico, para lo cual está invirtiendo en misiones de 

investigación científica y operaciones de influencia69, además de material rompehielos y 

militar que pueda mejorar su posición en este territorio. 

En resumen, la República Popular de China tiene grandes aspiraciones y está avanzando 

muy rápido, sin embargo, por el camino está causando altercados y llevando a cabo 

                                                            
65 ELIA VALORI, Giancarlo. «El estrecho de Malaca: China entre Singapur y los Estados Unidos». 2020. Disponible 
en: https://saeeg.org/index.php/2020/12/11/el-estrecho-de-malaca-china-entre-singapur-y-los-estados-unidos/ 
(consultado 23/5/2023). 
66 COOPER, Zack, et al. «China’s Maritime Silk Road». 2018. 
67 ALÁEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico». 2022. Disponible en: https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
(consultado 23/5/2023). 
68 ANG, C. «Mapping the World’s Key Maritime Choke Points», The Geopolity, 2021. Disponible en: 
https://thegeopolity.com/2021/03/31/mapping-the-worlds-key-maritime-choke-points/ (consultado 23/5/2023). 
69 ALÁEZ FEAL, Octavio. «China en el Ártico». 2022. Disponible en: https://global-strategy.org/china-en-el-artico/ 
(consultado 23/5/2023). 
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operaciones que otros Estados están considerando contrarias a la paz del sistema 

internacional, incluso asumiéndolas como un ataque, como hemos visto anteriormente. 

Pero, habiendo visto la situación en la que se encuentra y las disputas en las que se está 

viendo envuelta para conseguir aquello que le interesa, ¿cuál es el futuro de China en el 

orden internacional?, ¿conseguirá alcanzar su objetivo de convertirse en una de las 

primeras potencias navales del orden internacional? A continuación, se intentará 

contestar a estas preguntas. 

 

Evolución de las capacidades navales de China y su futuro 

Como se ha ido viendo a lo largo del artículo, está claro que las intenciones del Gobierno 

chino son reforzar su poder en el sistema internacional, asegurándose de estar en uno 

de los primeros puestos, sino el primer puesto, del orden global70. Desde hace tiempo 

Estados Unidos ha sido considerada como la primera potencia mundial, dado su 

avanzado desarrollo económico, su poderoso sistema militar y la gran influencia que 

ejerce sobre otros países71. Sin embargo, con los grandes avances que está haciendo 

China, está adquiriendo una posición muy favorable para ser considerada una de las 

principales potencias militares del mundo.  

Actualmente, algunos académicos se están atreviendo a decir que Estados Unidos ya no 

es la única potencia naval, sino que China está alcanzando a ser una de las primeras 

potencias navales del mundo72. De momento no se puede decir que esto sea realidad, 

ya que Estados Unidos cuenta con una provisión de, entre otras cosas, submarinos de 

propulsión nuclear y portaaviones mucho mayor73, lo cual le otorga una posición mucho 

más ventajosa respecto al actual despliegue de la flota naval china. No obstante, China 

está consiguiendo unos niveles de producción naval que Estados Unidos no está 

                                                            
70 COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS. «China’s Approach to Global Governance» (s. f.). Disponible en: 
https://www.cfr.org/china-global-governance/ (consultado 23/5/2023). 
71 FERNÁNDEZ, Antonio. «La Armada de China ya supera a la de EE. UU. con 360 buques de guerra operativos», 
La Razón. 2022. Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/20211014/pxktdtqfjvbvlh2cqtnq5y7qo4.html 
(consultado 23/5/2023). 
72 HOLMES, James R. «When China Rules the Sea», Foreign Policy. 2015. Disponible en: 
https://foreignpolicy.com/2015/09/23/when-china-rules-the-sea-navy-xi-jinping-visit/ (consultado 23/5/2023). 
73 FERNÁNDEZ, Antonio. «La Armada de China ya supera a la de EE. UU. con 360 buques de guerra operativos», 
La Razón. 2022. Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/20211014/pxktdtqfjvbvlh2cqtnq5y7qo4.html 
(consultado 23/5/2023). 
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pudiendo alcanzar74. En el Plan de Navegación de 2022 de Estados Unidos, se propuso 

el objetivo de aumentar su provisión de buques de 300 a 350 para 2045, sin embargo, 

esto seguiría sin alcanzar los números de China. Actualmente, China cuenta con 360, y, 

a no ser que sus niveles de producción disminuyan, lo cual no es de esperar, se estima 

que estos números aumenten hasta 400 buques en los próximos años75. El secretario de 

la Marina estadounidense Carlos del Toro, expresó recientemente su preocupación por 

la incapacidad de igualar la producción de los astilleros navales estadounidenses a los 

chinos, a pesar de que estos últimos son menos que los que tiene Estados Unidos76. El 

conflicto que se crea al ser incapaz de igualar el ritmo de producción del país asiático es 

que, mientras que este va creciendo, Estados Unidos se queda estancado. De esta 

manera, si China mantuviese el ritmo de producción que lleva teniendo las últimas dos 

décadas, se podría decir que estaría en camino de convertirse en la mayor potencia naval 

del mundo. Y, efectivamente, ese es el objetivo que persigue el Gobierno chino para el 

año 2045, superar las capacidades militares de Estados Unidos y posicionarse como la 

potencia militarmente superior al resto de países77.  

Según el discurso que la República Popular de China proyecta al exterior, estos avances 

tanto militares como económicos por los que está pasando se están haciendo con el 

principal objetivo de respetar la seguridad internacional y de mantener un ascenso 

estable y pacífico ante el resto de los países78, sin embargo, la impetuosa actitud que ha 

adoptado ante situaciones como las comentadas sobre las islas Spratly y las islas 

Paracel o las islas Senkaku, hacen pensar que las intenciones de China de ascender en 

el sistema actual van a ser mucho más agresivas y desestabilizantes de lo que el 

Gobierno chino está queriendo hacer pensar al resto de potencias. 

                                                            
74 LENDON, Brad, et al. «US can’t keep up with China’s warship building, Navy Secretary says», CNN. 2023. 
Disponible en: https://edition.cnn.com/2023/02/22/asia/us-navy-chief-china-pla-advantages-intl-hnk-ml/index.html  
(consultado 23/5/2023). 
75 LENDON, Brad, et al. «US can’t keep up with China’s warship building, Navy Secretary says», CNN. 2023. 
Disponible en: https://edition.cnn.com/2023/02/22/asia/us-navy-chief-china-pla-advantages-intl-hnk-ml/index.html  
(consultado 23/5/2023).  
76 LENDON, Brad, et al. «US can’t keep up with China’s warship building, Navy Secretary says», CNN. 2023. 
Disponible en: https://edition.cnn.com/2023/02/22/asia/us-navy-chief-china-pla-advantages-intl-hnk-ml/index.html  
(consultado 23/5/2023).  
77 FERNÁNDEZ, Antonio. «La Armada de China ya supera a la de EE. UU. con 360 buques de guerra operativos», 
La Razón. 2022. Disponible en: https://www.larazon.es/internacional/20211014/pxktdtqfjvbvlh2cqtnq5y7qo4.html 
(consultado 23/5/2023). 
78 CONSULADO GENERAL DE LA REPÚBLICA POPULAR CHINA EN IQUIQUE. Conferencia de prensa ofrecida 
por el ministro de Relaciones Exteriores Qin Gang sobre la política exterior de China y sus relaciones con el exterior. 
2023. Disponible en: http://iquique.china-consulate.gov.cn/esp/zgyw/202303/t20230308_11037486.htm (consultado 
23/5/2023). 
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A modo de conclusión  

La República Popular de China está realizando enormes esfuerzos para convertirse en 

una gran potencia mundial, lo que está creando incertidumbre e inquietud entre los 

demás países del sistema internacional. Las estrategias empleadas por China para 

alcanzar sus objetivos parecen ser contrarias a las aspiraciones de otros Estados, por 

ello, se puede llegar a pensar que la estabilidad y paz del orden mundial puedan llegar a 

verse amenazadas por las aspiraciones chinas79. 

Como consecuencia de su poder económico y comercial, China ha de asegurarse el 

acceso a vías de comunicación, y concretamente a las rutas marítimas, ya que el 80 % 

del comercio mundial se efectúa a través del mar. Por ello, es esencial que China posea 

una fuerza naval que le garantice su acceso al mar y poder desarrollar sus actividades 

comerciales. En este aspecto, China está haciendo grandes avances, y aunque hoy en 

día su capacidad militar, y en particular la naval, sea superior en número, todavía está 

alejada del nivel real de Estados Unidos, aunque está adquiriendo una posición muy 

favorable para ser considerada una de las principales potencias navales del mundo.  

Para consolidarse en esta posición China está tomando iniciativas que chocan con los 

intereses de sus vecinos e incluso ponen en alerta a otros países que, a pesar de no 

formar parte de esos espacios marítimos, se ven envueltos en estas disputas por 

diversas razones, ya sean intereses comerciales, alianzas con terceros o acceso a 

recursos. Así, las pretensiones de China en sus aguas cercanas, y en particular en el 

mar de la China Meridional, provocan tensiones con sus vecinos, lo cual no parece muy 

alineado con su política de ascenso pacífico. A pesar de haber ratificado UNCLOS, se 

respalda en motivos históricos para las reclamaciones de las aguas que se encuentran 

dentro de la línea de los nueve puntos, lo cual no es ejemplo de coherencia con el orden 

actual basado en reglas. 

Como potencia revisionista, gran parte de la política exterior de China y en particular sus 

avances en capacidades militares se están dando en relación con la posición de Estados 

Unidos como potencia mundial, a la que intenta alcanzar en nivel de desarrollo80, lo que 

                                                            
79 PAÍNO PEÑA, Laura. Geopolítica en el Indo-Pacífico: el factor militar en la nueva China. Documento del IEEE 
2018. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO59-2018_Indo-
Pacifico_NvaChina_LauraPaino.pdf (consultado 23/5/2023). 
80 RODRÍGUEZ, Alex. «EE. UU. y China, dos potencias en pugna», La Vanguardia. 2018. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/vanguardia-dossier/revista/revista/20180913/451785866866/ee-uu-
china-dos-potencias-pugna.html (consultado 23/5/2023). 
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provoca que el Gobierno estadounidense se sienta amenazado en su posición 

hegemónica por la rápida evolución china. De hecho, Estados Unidos está tratando de 

frenar los intentos de China de ascender tan rápidamente y de adquirir una posición 

favorable para moldear el funcionamiento del sistema internacional81, aunque la posición 

y el rápido avance de China en cuanto a su desarrollo en seguridad y defensa son 

innegables. 

Con cierta perspectiva de futuro, los esfuerzos navales de China están siendo notables, 

y se puede esperar que su fuerza naval continúe desarrollándose de forma sobresaliente. 

Viendo los esfuerzos y niveles de producción chinos, su intención de superar 

militarmente a Estados Unidos para 2045 no se ve como una misión imposible, sobre 

todo teniendo en cuenta que, en algunos aspectos militares, China ya supera a la Armada 

estadounidense, al menos en términos cuantitativos, aunque parece que el sorpasso 

cualitativo todavía tendrá que esperar. 

 
 

 Inés Rodríguez Llamas*
Grado en Relaciones Internacionales, URJC 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                            
81 GARCÍA-SANZ, Daniel. «China: gran estrategia y poder marítimo en la era de Xi Jinping». 2020. Disponible en: 
https://www.redalyc.org/journal/5526/552663274004/html/ (consultado 23/5/2023). 
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La «segunda ola» progresista en América Latina: ¿Unidad o 
fragmentación? 

 

Resumen:  

El trabajo analiza el mapa actual de la izquierda en los marcos de la gobernanza en 

América Latina. En este sentido, describe la fragmentación de estas fuerzas políticas y 

cómo impacta en los programas políticos y geopolíticos. Con referencia al denominado 

primer ciclo progresista, en los marcos del socialismo del siglo XXI, se compara las 

similitudes y diferencias con la etapa actual de los procesos políticos identificados como 

izquierda. En este orden, se argumentan los obstáculos existentes para superar sus 

divergencias y alcanzar posiciones comunes a nivel regional. Esta realidad incide a su 

vez en la incapacidad para relanzar foros y esquemas de concertación regionales que 

permitan actuar a América Latina como un bloque frente a otros actores internacionales.  

Palabras clave: 

Gobernanza, América Latina, izquierda latinoamericana, unidad, fragmentación. 
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The progressive “second wave” in Latin America: unity or 
fragmentation?

Abstract: 

The paper analyzes the current map of the political “left” in the frameworks of governance 
in Latin America. In this sense, it describes the fragmentation of these political forces and 
how this impacts the political and geopolitical programs. With reference to the so-called 
first progressive “cycle”, within the framework of 21st century socialism, the similarities, 
and differences of the current stage of these political processes identified as "left" are 
compared. In this order, the existing obstacles to overcome their divergences and reach 
common positions at the regional level are argued. This reality in turn affects the inability 
to relaunch regional cooperation forums and schemes that allow Latin America to act as 
a bloc vis-à-vis other international actors.  

Keywords:

Governance, Latin America, political left, unity, fragmentation. 
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Introducción 

La crisis de la pandemia del coronavirus tuvo un impacto nefasto en la situación política, 

económica y social en América Latina. Profundizó en los serios problemas estructurales 

de la región en materia social y económica. Esto ha tenido una incidencia directa en la 

gobernabilidad del continente, y ha contribuido al proceso de reconfiguración de un 

nuevo mapa político. Esta realidad ha permitido una correlación de fuerzas políticas en 

la titularidad del poder político con una clara inclinación hacia la izquierda, ya sea por 

una autoidentificación como tal, o porque así se definen en los análisis politológicos. 

Aunque estas terminologías simplifican en extremos las verdaderas complejidades 

políticas de estos Estados —del mismo modo que los términos de gobiernos 

democráticos o autoritarios—, asumimos en la explicación que sigue algunas de estas 

terminologías por su carácter referencial, y para sistematizar tendencias y corrientes en 

la política interna y exterior en los marcos de una gran diversidad. 

Este panorama político actual en América Latina, que invita a la idea de una «segunda 

ola progresista» en el siglo XXI, se caracteriza por gobiernos que no comparten los 

mismos perfiles ideológicos y programas políticos, y tienen puntos de desencuentros en 

sus relaciones bilaterales y en las distintas cosmovisiones de política exterior que 

asumen cada uno. Esta realidad puede encontrarse con el triunfo electoral en distintos 

Estados: López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, Luis Arce en 

Bolivia, Gabriel Boric en Chile, Pedro Castillo en Perú, y Xiomara Castro en Honduras. A 

ello se suma otro tipo de izquierda, con los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua.  

El período identificado como la «primera ola progresista» en América Latina, en el 

marco de un «socialismo del siglo XXI», con Hugo Chávez en Venezuela, Néstor 

Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en 

Ecuador, Evo Morales en Bolivia, junto a otros como Fernando Lugo en Paraguay, 

Tabaré Vásquez o José Mujica en Uruguay, entre otros, se llegó a ciertos consensos 

en política exterior con tintes inéditos en la historia reciente. Se definió por algunos 

rasgos: construcción de posiciones comunes en la agenda internacional de la región; 

concertación de alianzas y asunción de un liderazgo hacia una fase renovada en el 

proceso de integración regional, que se definió «regionalismo posliberal», 

«regionalismo posneoliberal» o «poshegemónico», con enfoque más allá de lo 
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estrictamente económico1; posiciones de no exclusión en dos direcciones: para aceptar 

una convivencia con países como Cuba en foros y mecanismos de concertación 

internacionales, y a su vez, para sumar desde la perspectiva bolivariana a todos los 

Estados, aun con gobiernos en asintonía ideológica, o con una política exterior que tenía 

a Estados Unidos y Canadá entre sus prioridades (cuyo ejemplo elocuente lo fue la 

Comunidad de Estados latinoamericanos); entre otras particularidades. 

Fueron procesos, no obstante, con algunas marcadas diferencias. El contexto interno, 

las particularidades históricas y políticas de los distintos partidos gobernantes, las 

proyecciones personales de algunos de sus líderes, el diseño político y normativo estatal, 

estaban en la base de ello. No fue posible asimilar en toda su extensión el gobierno de 

Fernando Lugo en Paraguay y de José Mujica en Uruguay, por ejemplo, con la izquierda 

identificada con Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales 

en Bolivia. Y dentro de estos últimos, aunque se enrumbaron a transformaciones del 

aparato político estatal en los marcos del llamado «nuevo constitucionalismo», con 

orientaciones bien definidas en materia de derechos indígenas, reelección presidencial, 

etc., no es correcto asumir una similitud exacta en cómo gestionaron su capital político, 

en la comprensión del funcionamiento económico (por ejemplo, en el grado de 

intervención del Estado), entre otros. 

Esta llamada «segunda ola progresista» tiene notables diferencias con aquella primera2. 

Es una comparación inevitable, sobre todo porque forma parte de un discurso legitimador 

del presente —o de impugnación— entre las diversas fuerzas políticas en el concierto 

latinoamericano: para un lado de las fuerzas de izquierda, la apelación a una continuidad 

con el ciclo anterior intenta rescatar a nivel discursivo la imagen de unidad en las 

proyecciones geopolítica, el alineamiento en torno a ejes ideológicos, y la revitalización 

de esferas de integración. La objeción a esta idea presenta tintes más realistas sobre las 

verdaderas características de este nuevo ciclo, y ello se devela notablemente por las 

                                                            
1 DÍAZ BARRADO, Cástor M. América en busca de la integración: Rasgos y principios desde la óptica del Derecho 
Internacional. Tirant lo Blanc, Valencia. 2018; DÍAZ GALÁN, Elena Carolina y BERTOT TRIANA, Harold. «La 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC): un enfoque desde la perspectiva de la integración», 
Cuadernos de Política Exterior Argentina, n.º 126. Julio-diciembre 2017, pp. 47-66. 
2 Existe algún consenso en la doctrina en que no es posible hablar de una «única izquierda» en América Latina. Vid., 
por ejemplo: ROJAS, Rafael. «Fricciones en la izquierda latinoamericana», El País. 27 de agosto 2022; CANELAS, 
Manuel. «América Latina: no todo lo que brilla es un “ciclo”», Nueva Sociedad, n.º 299. Mayo-junio 2022.  
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marcadas diferencias ideológicas y geopolíticas entre las diversas fuerzas políticas que 

ostentan la titularidad del poder político en las sociedades latinoamericanas.  

 

Posiciones divergentes, aturdimiento e incoherencias 

La nueva izquierda latinoamericana viene lastrada de su interior por su heterogeneidad 

y desconciertos programáticos. En este panorama es posible identificar tres ejes 

concéntricos o tendencias en política exterior: una izquierda radical-revolucionaria, 

conformada por Cuba, Venezuela y Nicaragua, caracterizada por acusados déficits 

democráticos, una política exterior de abierta confrontación con el intervencionismo 

histórico (antiimperialista), y por una negación del sistema interamericano a la vez que 

se privilegia una esfera latinoamericana y caribeña; una izquierda radical-democrática, 

con el gobierno de Gabriel Boric en Chile, que intenta marcar distancia de la izquierda

tradicional, con una agenda que se focaliza en la democratización de la sociedad y en la 

preocupación por los derechos humanos, en la atención de las demandas feministas y 

ecologistas, y en las necesarias políticas de equidad social, que proyecta a la vez en su 

orientación internacional3; y una izquierda democrática con relativismos en su política 

exterior, que, en mayor o menor medida, se caracteriza por un alto pragmatismo, rozando 

en incoherencias y veleidades de cara al exterior, y que es fácilmente detectable por sus 

posicionamientos en materia de democracia y derechos humanos con respecto a 

Estados con posibles impactos negativos en estos campos.   

En este último eje se puede situar los gobiernos de México, Argentina, Colombia, Perú, 

Honduras y Brasil. En el caso de López Obrador, evita condenas explícitas a gobiernos 

como el venezolano y el nicaragüense y es en extremo ambiguo cuando ambiciona 

superar el sistema interamericano por un modelo que no excluye a Estados Unidos y a 

Canadá, a la vez que estrecha relaciones con estos últimos países. De hecho, existe 

cierta coincidencia en la posición contradictoria entre la imagen de revolucionario radical 

de izquierda —por sus acercamientos a Cuba, Venezuela y Nicaragua—, y su 

verticalidad en afianzar sus relaciones con el vecino Estados Unidos en distintos temas4, 

como demuestra su negociación sobre política migratoria (que difícilmente puede ser 

                                                            
3 Cfr. TITELMAN, Noam. «Recambio generacional y antielitismo. Las tensiones del cambio en Chile», Nueva Sociedad, 
n.º 303. Enero-febrero, 2023; LUNA, Juan Pablo. «Una promesa llamada Gabriel Boric», Nueva Sociedad, n.º 299. 
Mayo-junio, 2022. 
4 Vid., por ejemplo: RÍOS, Viri. «El malentendido ‘affaire’ de López Obrador con Cuba», El País. 15 de febrero de 2023.  
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compatible con la otra imagen que proyecta). También se puede situar en esta tendencia 

al gobierno de Alberto Fernández que apuesta por un discurso de política exterior, inter

alia, de respeto a la democracia y los derechos humanos, pero que combina con la no 

confrontación abierta con los Estados de la izquierda radical-revolucionaria. De esta 

forma se ha definido su ductilidad en el tablero internacional con respecto a gobiernos 

de varios signos ideológicos como una «diplomacia elástica y ambivalente»5.  

Por su parte, el gobierno hondureño de Xiomara Castro en Honduras se ha definido como 

«un gobierno de izquierda moderada, hasta ahora confinada en el plano discursivo», 

carente de «un programa ideológico definido y coherente»6. En el caso de Pedro Castillo 

en Perú, durante su período primó el desconcierto en su programa político e ideológico, 

algo que se hizo sentir desde la campaña presidencial y se acentuó durante el período 

de su presidencia7. En su política exterior, algo desorientada en ocasiones, se posicionó 

en ocasiones en contra de la izquierda radical revolucionaria, pero sin asumir una actitud 

militante.  

En el caso de Gustavo Petro, su victoria electoral estuvo precedida de varias demandas 

en el panorama político colombiano, como cuestiones relacionadas con el «feminismo, 

antirracismo, pensiones, modelo de salud, cuidado del agua y el medio ambiente, 

limitaciones del modelo extractivista, justicia fiscal, propiedad de la tierra y soberanía 

alimentaria»8. En política exterior la apuesta se ubica por no excluir a ningún Estado 

americano en el diálogo, por medio del cual intenta vigorizar las relaciones con países 

como Venezuela y Cuba, mientras que tiene tímidos reproches a medidas tomadas por 

gobiernos como el de Daniel Ortega en Nicaragua. Por otro lado, en un frágil equilibrio, 

estrecha sus relaciones con Estados Unidos, a la vez que incorpora en su agenda 

internacional la debatida «transición energética»9. 

 

                                                            
5 DINATALE, Martín. «Diplomacia elástica: las últimas jugadas ambivalentes de Alberto Fernández en política 
exterior», El Cronista. 6 de junio de 2022. 
6 VÁSQUEZ, Daniel. «Balance de un año de “socialismo democrático” en Honduras. Entrevista a Mario R. Argueta», 
Nueva Sociedad. Enero 2023. 
7 Cfr. STEFANONI, Pablo. «De Pedro Castillo a Dina Boluarte o la crisis interminable de Perú. Entrevista a Marisa 
Glave», Nueva Sociedad. Diciembre 2022; SOSA MENDOZA, María. «La precaria estabilidad de Pedro Castillo», 
Nueva Sociedad. Julio 2022.  
8 OLANO DUQUE, Iván. «Tres momentos en el triunfo de la izquierda colombiana», Nueva Sociedad, n.o 300. Julio-
agosto, 2022.  
9 Vid., alguna de estas cuestiones en LÓPEZ-PORTILLO MALTOS, Raquel. «Los cuatro ejes de la política exterior de 
Gustavo Petro», Foreign Affairs Latinoamérica. Junio de 2022. 
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En el caso de Lula en Brasil, en un contexto de reversión de las políticas de Jair 

Bolsonaro10, en lo exterior entiende necesario superar el aislamiento, así como 

«mantener la autonomía frente a las potencias, privilegiar el multilateralismo, 

desempeñar un alto perfil en los regímenes y organismos internacionales e impulsar la 

integración regional, poniendo el foco en Argentina como aliado estratégico y socio 

principal del Mercado Común del Sur (Mercosur)»11. Es muy probable que, en su relación 

con los países de la izquierda radical-revolucionaria, asuma en los meses que vienen 

una postura similar a la mantenida por su homólogo argentino, con una fuerte dosis de 

pragmatismo. 

Altos componentes de realismo entonces, conjugado con conciencia de la inviabilidad de 

programas de radicalización en la política y en lo económico —que en no pocos casos 

derivó en procesos con orientaciones autoritarias—, y la necesidad de brindar un 

programa no repetitivo de los déficit e incapacidad de la izquierda interior, están en la 

base, inter alia, de una izquierda presentada con otro rostro. En buena medida, no fue 

provechoso para la izquierda el escoramiento progresivo del proyecto chavista, símbolo 

latinoamericano de aquel primer ciclo, hacia una izquierda radical-revolucionaria, que 

hizo coincidir en buena medida el discurso y la puesta en práctica de políticas concretas. 

El papel de Cuba en aquellos procesos, a su vez, el último bastión de la Guerra Fría, era 

un ejemplo que se evita emular, aun cuando en su momento se aceptó su inserción y se 

reconoció su papel relevante en estos mecanismos. 

Estas divergencias también se advierten entre las fuerzas o movimientos políticos y 

sociales de izquierda. El Foro de Sao Paulo, que orbita desde hace años en torno a la 

ideología del eje radical-revolucionario, no es asimilable en su orientación política e 

ideológica al Grupo de Puebla (Grupo Parlamentario Progresista Iberoamericano), quien 

recientemente se ha pronunciado críticamente contra las actuaciones de la Fiscalía 

General de la Nación de Colombia contra Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y 

contra las decisiones del gobierno de Daniel Ortega de privar la nacionalidad a opositores 

políticos, entre otras. En el espectro del radicalismo boliviano, bajo el liderazgo del 

                                                            
10 SOLANO GALLEGO, Esther. «”Lula 3” o cómo dejar atrás el legado de Jair Bolsonaro», Nueva Sociedad, n.º 303. 
Enero- febrero, 2023. 
11 FRENKEL, Alejandro. «¿Qué pasó en la cumbre de la Celac? Entre el regreso de Brasil, las crisis y los desafíos 
geopolíticos», Nueva Sociedad. Enero, 2023. Vid. también: HIRST, Mónica y TOKATLIAN, Juan Gabriel. «La vuelta 
de Lula y la política exterior brasileña», Nueva Sociedad. Diciembre 2022. 
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expresidente Evo Morales, se encuentra también Runasur, cercano más a las posiciones 

del Foro de Sao Paulo que del Grupo de Puebla. Con un decálogo de principio que 

pretende un «mecanismo de integración plurinacional entre los pueblos indígenas, 

afrodescendientes, organizaciones sociales, sindicales, territoriales y movimientos 

sociales de la región»12, se le ha imputado actuar de forma injerencista en la crisis 

institucional peruana con la salida del poder del presidente Pedro Castillo.  

En este sentido, nuevos temas en la agenda internacional proyectan una nueva 

izquierda, con acento en temas urgentes como las consecuencias del cambio climático. 

De ahí varios ejemplos, como la prioridad chilena del gobierno de Boric en ratificar el 

Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 

a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú); 

la diplomacia internacional de Lula Da Silva con respecto a la Amazonia y su llamado a 

dar un nuevo impulso al Tratado de Cooperación Amazónica; y las incisivas críticas en 

diversos foros de otros presidentes, como Gustavo Petro, y su publicitado decálogo para 

enfrentar la actual situación en esta materia, pronunciado en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, celebrada en Egipto; etc. 

Otro aspecto que define esta nueva ola, concerniente al entorno democrático, se refiere 

a la cuestión problemática, y arraigada en América, de la figura de la reelección

presidencial indefinida. Decisiones para buscar la permanencia en el poder, con base en 

esta institución, incidieron en la inestabilidad política y en la erosión democrática de 

algunos Estados como Venezuela, Nicaragua y Bolivia. Precisamente, fue en este 

contexto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una opinión 

consultiva, a solicitud de Colombia, que se pronunció por las consecuencias negativas 

del continuismo presidencial en ejercicio de los derechos humanos y en el entorno 

democrático del continente13. 

 

                                                            
12 Ver el sitio web de Runasur en https://runasur.org/ 
13 Corte IDH. La figura de la reelección presidencial indefinida en Sistemas Presidenciales en el contexto del Sistema 
Interamericano de Derechos Humanos (Interpretación y alcance de los artículos 1, 23, 24 y 32 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 3.d 
de la Carta de la Organización de los Estados Americanos y de la Carta Democrática Interamericana). Opinión 
Consultiva OC-28/21 de 7 de junio de 2021. Serie A N.º 28. 
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Algunas muestras del complejo escenario de las izquierdas replicadas en la 
política exterior 

Es evidente que las características del nuevo ciclo o período progresista en América 

Latina se define por diversas causas a lo interno de cada una de las sociedades 

latinoamericanas, pero existe una en política exterior que transversaliza la mayoría de 

ellos: una demarcación, en mayor o menor grado, de gobiernos definidos como 

autoritarios, tales como Venezuela, Nicaragua o Cuba. Es una demarcación que no se 

traduce en todos los casos en una actitud crítica y de confrontación en el discurso o en 

políticas concretas. En otros casos, el silencio o la justificación de las políticas marcadas 

como autoritarias o represivas, se combina con implícitas referencias a una 

diferenciación del anterior ciclo marcado por el protagonismo de Venezuela y Cuba. 

Varios aspectos se pueden destacar en la política exterior de los gobiernos que 

conforman este nuevo clima progresista o de izquierda. Interesa destacar tres de ellos, 

algunos interrelacionados entre sí: el no alineamiento en política exterior con algún actor 

de la región, como en su momento sí estuvo marcada por Venezuela, Brasil o Argentina; 

la cuestión de la democracia y los derechos humanos, a partir de gobiernos identificados 

con tendencias más o menos autoritarias y aquellos de signos más democráticos; 

estancamientos para retomar proyectos de integración o colaboración a escala regional; 

y matices en las distintas posiciones asumidas por los Estados de América Latina frente 

al desafío que plantea la agresión rusa a Ucrania, y la actitud ante las disputas 

geopolíticas que signan las relaciones entre Rusia, China y la Unión Europea.  

Con respecto al no alineamiento hacia esferas de la política exterior, uno de los aspectos 

remarcados de esta nueva izquierda es la ausencia de un liderazgo referencial, como en 

el primer ciclo tal vez jugaron los mencionados Venezuela, Brasil y Argentina. Las 

indiscutibles diferencias entre los ejes concéntricos referidos, que han llevado a un 

debilitamiento del marco de relaciones bilaterales entre estos, propugna una especie de 

asintonía y disgregación en las referencias en política exterior, marcada por la ausencia 

de consenso en temas claves como puede ser el futuro del integracionismo en la región. 
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En materia de democracia y los derechos humanos es evidente que, en el nuevo ciclo 

progresista, estas cuestiones se ubican con un discurso militante —cuando no en formar 

parte de su agenda— en varios gobiernos progresistas. No es esta una novedad en 

algunos casos, pero sí lo es en cuanto al posicionamiento frente a otros gobiernos de 

izquierda a los que se identifica por sus rasgos autoritarios, como puede ser Venezuela, 

Nicaragua y Cuba.  

La toma de medidas, condenadas por su corte represivas y autoritarias, en Nicaragua 

desde el 2018 por el gobierno de Daniel Ortega, y por el gobierno cubano desde las 

protestas del 11 de julio de 2020, que se suma a la difícil situación democrática en 

Venezuela desde mucho antes, son momentos determinantes en una especie de 

polarización interna de la izquierda. Fueron hechos que despertaron diversas reacciones, 

entre ellas una postura crítica o posiciones indefinidas y vacilantes, cuando no de 

implícita connivencia. 

Un botón de muestra de esta realidad se encuentra en las votaciones a lo interno de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) con respecto a la situación de Nicaragua. 

Una resolución de su Consejo Permanente titulada La situación en Nicaragua, aprobada 

el 12 de agosto de 2022, resolvió «(c)ondenar enérgicamente el cierre forzado de 

organizaciones no gubernamentales, así como el hostigamiento y las restricciones 

arbitrarias de organizaciones religiosas y de las voces críticas del gobierno y sus 

acciones en Nicaragua»14. En esta votación la Colombia de Petro se ausentó, y fue 

votada a favor por Chile y Perú (copatrocinadores de la resolución), mientras que Bolivia, 

México, Honduras se abstuvieron. 

Recientemente, la decisión en febrero de 2023 del gobierno nicaragüense de expulsar y 

retirar la nacionalidad a varios opositores (políticos, religiosos, periodistas, intelectuales, 

                                                            
14 CP/RES. 1203 (2389/22), La situación en Nicaragua (Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión 
extraordinaria, celebrada el 12 de agosto de 2022). Previamente una resolución «condenó enérgicamente la entrada 
ilegal en las instalaciones de la OEA y la incautación de sus bienes por las autoridades nicaragüenses en Managua 
(Nicaragua) el domingo, 24 de abril de 2022», CP/RES. 1196 (2377/22) «La toma de las oficinas de la OEA en 
Nicaragua», del 13 de mayo de 2022. Otra resolución «concluyó que Nicaragua no estaba cumpliendo los 
compromisos asumidos en la Carta Democrática de la OEA y ofreció al Gobierno de Nicaragua la asistencia de una 
misión de buenos oficios de alto nivel de la OEA para reanudar el cumplimiento de la Carta Democrática 
Interamericana», CP/RES. 1188 (2355/21) «Resultados de las deliberaciones del Consejo Permanente del 29 de 
noviembre de 2021 sobre la situación en Nicaragua, de conformidad con la resolución aprobada en el quincuagésimo 
primer período ordinario de sesiones de la Asamblea General», del 8 de diciembre de 2021.  
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entre otros), así como la incautación de sus propiedades, fue el último hecho revelador 

de las diversas posiciones dentro de la izquierda. El presidente chileno Gabriel Boric hizo 

la condena más enérgica a estos acontecimientos, pero también otros gobiernos marcaron 

alguna distancia a estas medidas al ofrecer la nacionalidad a los afectados15. Si bien no se 

pronunciaron en los mismos términos que la posición chilena, fue una desaprobación 

implícita que gobiernos como el colombiano de Gustavo Petro, el mejicano de López 

Obrador, o el argentino de Alberto Fernández asumieran este compromiso16. Por su parte, 

no se conoce una posición definida por el presidente Lula, quien ha optado por no 

pronunciarse sobre el tema, en la misma línea de Venezuela y Cuba. 

Por su parte las protestas, del 11 de julio de 2020 en Cuba, fueron también un termómetro 

del complicado panorama de las izquierdas. Los gobiernos de Argentina, Bolivia, México, 

Nicaragua, y Venezuela, con distintos tonos, no condenaron las acciones tomadas por el 

gobierno cubano para frenar la ola de protestas, y en su lugar secundaron a nivel discursivo 

señalar las causas internas y externas que habían llevado a esa situación de crisis, con 

enfoque principal en condenar el bloqueo/embargo norteamericano a la isla17. Tal vez uno 

de los temas en que haya consenso entre la izquierda democrática con respecto a los países 

del eje radical-revolucionario, es la oposición a las medidas coercitivas económicas 

empleadas por Estados Unidos y otros países contra Cuba y Venezuela. 

Con respecto a Venezuela, a la frontalidad del gobierno chileno de Boric, la posición de 

gobiernos como el argentino ha oscilado en el discurso entre la cautela y la crítica calculada 

en materia democrática y de respeto a los derechos humanos. Los gobiernos de Argentina, 

Colombia y Brasil se han movido entre la ruptura con el liderazgo de Juan Guaidó 

— reconocido como presidente encargado por los anteriores gobiernos de Mauricio Macri, 

Iván Duque y Jair Bolsonaro respectivamente—, y la apelación a la necesidad de unas 

«elecciones libres», «respeto a los derechos humanos» y la «alternancia política», entre 

otros. 

                                                            
15 Vid., por ejemplo: LABORDE, Antonia y MALDONADO, Carlos S. «Chile, la única potencia de América Latina que 
condena abiertamente la última ofensiva de Ortega», El País. 17 de febrero de 2023. 
16 Vid., sobre esto: MALDONADO, Carlos S. «Ortega despoja de la nacionalidad a otros 94 nicaragüenses, entre ellos 
los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli», El País. 16 de febrero de 2023. 
17 Vid., por ejemplo: CENTENERA, Mar y TORRADO, Santiago. «La crisis en Cuba divide a América Latina», El País. 
12 de julio de 2021. 
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La IX Cumbre de las Américas, celebrada en Estados Unidos entre el 6 y el 10 de junio de 

2022, tal vez fue un momento de cierto consenso dentro de la izquierda, aun con todos los 

matices de cada posición, cuando se excluyó por el gobierno estadounidense la participación 

de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los jefes de Estados de México, Honduras, Bolivia 

decidieron no asistir, mientras que los presidentes argentino y chileno fueron críticos con esta 

decisión en el mismo foro. Sin embargo, no fue un espacio en que se advirtieran las 

necesarias coincidencias para avanzar por encima de las diferencias. 

Se trata, en cualquier caso, de una convivencia difícil, que con un lenguaje vacilante y poco 

enérgico busca no ser indiferentes a hechos de evidente confrontación democrática o de 

derechos humanos. Estas puestas en escena ambiguas, en la que no se toma partido de 

forma militante, se advierte como debilidad por los polos en disputa18. Esto se ha expresado 

de manera elocuente en la dura crítica desde el madurismo al liderazgo chileno en el proceso 

constituyente, al que acusó de mediatización del poder constituyente originario por las 

fuerzas de derecha del anterior gobierno, etc. En igual sentido, es revelador de esta realidad 

las acusaciones cruzadas entre Daniel Ortega y Gabriel Boric: el primero al tildarlo como 

«perrito faldero» en septiembre de 2022, y este último en calificarlo sin ambages como 

dictador, como sucedió recientemente en febrero de 2023.  

Son divergencias que se manifiestan también en lo interno de los ejes radical-democrático 

y de la izquierda democrática con relativismos en su política exterior, en temas como el 

denominado lawfare o la crisis institucional en Perú. En el primero de los casos, la causa 

judicial de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández alineó por un lado a los 

gobiernos de López Obrador, Gustavo Petro de Colombia y Luis Arce de Bolivia, mientras 

por el otro estaba la ausencia de pronunciamientos de gobiernos como el chileno. 

También la rúbrica del mandatario argentino Alberto Fernández en un comunicado de 

solidaridad del Grupo de Puebla sobre el juicio en Chile por corrupción a Marco Enriquez 

                                                            
18 Vale recordar eventos como la retención de un avión iraní-venezolano en Argentina en agosto de 2022, que despertó 
críticas del sector chavista, combinada con objeciones a la política de Alberto Fernández por parte del entonces líder 
de la oposición venezolana, Juan Guaidó, por su posicionamiento al lado del presidente Maduro. Esto mismo sucedió 
con la Colombia de Petro, cuando el inicio de la normalización de las relaciones entre ambos gobiernos encontró la 
negativa de Petro de extraditar a opositores venezolanos, pese a las exigencias del dirigente chavista Diosdado 
Cabello. 
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Ominami, y que cuestionaba el sistema judicial al referirse al lawfare, despertó las molestias 

del presidente Boric19. 

Con respecto a Perú, la salida del poder de Pedro Castillo aunó de un lado a gobiernos 

como los de México, Argentina, Bolivia y Colombia, que con un comunicado conjunto 

consideraron que Castillo «desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático 

hostigamiento» y solicitaron respeto a sus derechos y garantía de su protección judicial20. 

La posición del presidente mexicano es la que más incisiva se ha mostrado en esta crisis, 

al extremo de que fue acusado por la presidenta del país sudamericano, Dina Boluarte, 

de «injerencia» en los asuntos internos, y la decisión del retiro del embajador peruano 

en México. Esto ha tenido una réplica importante, también, en una política de minado por 

parte del presidente mexicano de una iniciativa como la Alianza del Pacífico, cuyo evento 

más reciente fue su negativa a traspasar la presidencia al gobierno de Boluarte al que 

tacha de nacer de un golpe de Estado. 

Por su parte, Chile se distanció en un primer momento de esta posición, y apeló a 

pronunciamientos generales sobre la solución de esta crisis por medio de «mecanismos 

democráticos y respeto al Estado de derecho», y haciendo «un llamado enfático a que 

se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales»21. Sin embargo, en 

términos más enérgicos se pronunció en la última cumbre de la CELAC en enero de 2023 

sobre la violación y la represión del gobierno de Dina Boluarte, que provocó una reacción 

de la parte peruana22. 

Otro punto a destacar es el innegable estancamiento en retomar proyectos de integración 

o colaboración a escala regional. Desde el fin del primer ciclo progresista, los gobiernos 

se replegaron sin gran dinamismo a pequeños polos o bloques, ya sea PROSUR, el 

Grupo de Lima, o el enclave del ALBA. Fueron movimientos de desconcentración hacia 

esferas marcadas por un discurso de confrontación hacia el otro y mediados por fuertes 

                                                            
19 «30 líderes iberoamericanos de 14 países, y 15 destacados juristas y abogados de 6 países, solidarizan con Marco 
Enríquez-Ominami», Grupo de Puebla. Febrero 15, 2023; NIEBIESKIKWIAT, Natasha. «Alberto Fernández hizo una 
fuerte crítica a la justicia chilena y Gabriel Boric salió a cruzarlo», Clarín. 16 de febrero de 2023. 
20 Comunicado conjunto sobre la situación en Perú. Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y 
Culto, Argentina. Comunicado de Prensa, 12 diciembre 2022.  
21 Comunicado de prensa, Ministerio de Relaciones Exteriores, Chile. Miércoles, 7 de diciembre de 2022. 
22 Vid., MONTES, Rocío. «Tensión entre Perú y Chile por las críticas de Gabriel Boric a “los atropellos” contra los 
manifestantes», El País. 26 de enero de 2023.   
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componentes ideológicos, que acrecentaron el escenario de fragmentación existente en 

América latina.  

Además de francos procesos de debilitamiento de instancias como UNASUR, la 

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) sufrió un notable 

desgaste como esfera de concertación política en los años posteriores al primer ciclo 

progresista. La decisión del presidente Jain Bolsonaro de excluir a Brasil de este marco 

en enero de 2020 fue un duro mazazo a su vitalidad. Sin embargo, en este nuevo ciclo, 

nuevas realidades marcan ritmos políticos muy diferentes al ciclo pasado. En este marco, 

no se ha podido avanzar en colocar a la CELAC como el interlocutor de América Latina 

y el Caribe, por sus indudables contradicciones que marcan el continente.  

Dos momentos en los que se preveía un gradual relanzamiento se han producido en 

enero de 2022 y enero de 2023, pero han concluido sin perspectivas alentadoras por 

rebasar un simple marco de concertación política venida a menos. En el primero de ellos, 

la Cumbre de la CELAC celebrada en México en septiembre de 2021, bajo su presidencia 

pro tempore, no permitió dibujar la posibilidad de un salto cualitativo. Algunas propuestas, 

como la pretensión de crear una organización que sustituya a la OEA, no lograda en el 

primer ciclo progresista, y defendida por el gobierno de López Obrador, no fue 

compartida siquiera por varios gobiernos de izquierda (por ejemplo, Argentina). Fue una 

idea reiterada en la cumbre subsiguiente y que trata de emular el ejemplo de la Unión 

Europa, sin excluir a Estados Unidos y Canadá. Por su parte, la presencia del presidente 

cubano Díaz Canel y del venezolano Nicolás Maduro, fueron el centro de discusiones y 

posiciones encontradas por el resto de las delegaciones.  

La segunda de estas cumbres, marcada por la reincorporación de Brasil con el presidente 

Lula en enero de 2023, no se acompañó de un mejor escenario. En la actual 

circunstancia, es una incógnita cómo Brasil podrá hacer compatible su mirada 

sudamericana en política exterior, con el foco puesto en UNASUR y MERCOSUR, y una 

perspectiva más latinoamericana, con la CELAC en el centro23. Aproximaciones y 

sensibilidades diversas a temas urgentes de la región y los enclaves estratégicos de 

                                                            
23 Vid., por ejemplo: FRENKEL, Alejandro. «¿Qué pasó en la cumbre de la Celac? Entre el regreso de Brasil, las crisis 
y los desafíos geopolíticos», op. cit. 
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política exterior hacia otras regiones o bloques, marcaron los puntos a consensuar en el 

futuro. La ausencia de jefes de Estados del eje radical-revolucionario, la cuestión de la 

crisis institucional en Perú, con la destitución y arresto de Pedro Castillo, la difícil 

conciliación en la relación con China y Estados Unidos, fueron algunas de las cuestiones 

que definieron la dinámica de la cumbre24.  

Esto se conecta a su vez con la posición de América Latina ante la guerra de Ucrania. 

Los países del eje radical-revolucionario, aunque en ocasiones pretenden asumir una 

posición neutral, no se han acoplado a la posición mayoritaria en Occidente en contra de 

Rusia: han relativizado la responsabilidad rusa en el conflicto, no han evitado profundizar 

sus relaciones con este país, y no han faltado gestos políticos y diplomáticos en total 

disonancia con el pretendido aislamiento ruso. En el resto de la izquierda, el rechazo al 

tipo de agresión iniciada en febrero de 2022, se acompaña de posiciones de 

distanciamiento para asumir un rol activo en el conflicto: no secundan el envío de armas 

a Ucrania, no se suman a las sanciones contra Rusia ni rompen sus relaciones 

comerciales. En este espectro, Brasil ha hecho amagos para actuar como mediador en 

el conflicto con el liderazgo de Lula, aunque es difícil que llegue a buen puerto. 

 

Conclusiones 

Lejos de un panorama de unidad entre las fuerzas políticas de izquierda en el continente 

americano, prima la fragmentación, como ya hemos visto. Esto tiene una incidencia 

particular en varios órdenes de las relaciones internacionales en esta parte del 

continente. Son diversos los obstáculos y las divergencias en el plano político e 

ideológico, que inciden a su vez en las posiciones geopolíticas a escala regional. En 

particular, este estado descrito torna difícil encontrar la necesaria coincidencia para 

avanzar en proyectos comunes.  

En el sentido anterior, será complicado volver a las sinergias que tanta vitalidad dieron 

al integracionismo latinoamericano con los ejemplos de UNASUR y CELAC, por solo citar 

dos de ellos. Esta realidad de la izquierda no ha hecho otra cosa que los Estados vuelvan 

con más intensidad hacia sí mismos, traten de encontrar vías propias a la solución de los 

                                                            
24 Ibíd. 
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problemas, e intenten escapar de esferas concertadas en materia de geopolítica. Pero 

priorizar lo bilateral, ya sea en dirección a Europa, China o Estados Unidos, y relegar lo 

regional, es un alto costo a pagar en el futuro. Aun cuando los efectos de una 

desglobalización parecen describir una lógica subsiguiente de erosión de los 

mecanismos de cooperación e integración regional, la historia es tozuda en alertar de los 

inconvenientes para América Latina y el Caribe de su incapacidad para integrarse.    

 

 

 

 Harold Bertot Triana*

UNIE Universidad 
@BertotHarold 

 
 
 

 



1112

b
ie

3

Documento 

Opinión 

*NOTA: Las ideas contenidas en los Documentos de Opinión son responsabilidad de sus autores, sin 
que reflejen necesariamente el pensamiento del IEEE o del Ministerio de Defensa. 

 
Documento de Opinión  59/2023  1 

 
 

59/2023 12 de junio de 2023 
 

Diego Miguel Parra Salas *

Venezuela: análisis y perspectiva 
del nuevo diálogo entre el 
Gobierno y la oposición 

 
 
 
 
 

Venezuela: análisis y perspectiva del nuevo diálogo entre el 

Gobierno y la oposición 

Resumen: 

El contexto geopolítico actual, marcado por la guerra en Ucrania, ha generado un 
renovado interés por la situación política en Venezuela y sus estratégicas reservas 
petrolíferas. Los fracasos de la oposición venezolana para alcanzar el poder, con el 
paradigmático caso de la caída de Juan Guaidó y su «Gobierno», la han conducido a 
negociar con un fortalecido y revitalizado Nicolás Maduro. Tras superar los peores años 
de la crisis política y económica y también de aislamiento internacional, el chavismo 
pretende encarrilar un diálogo que finalice con el levantamiento de todas las sanciones 
económicas, mientras que la oposición busca normalizar su situación para llegar con 
opciones a las determinantes elecciones presidenciales de finales de 2024. Sin embargo, 
estos dos últimos años de negociaciones han destacado por numerosos vaivenes que 
hacen difícil presagiar un desenlace de estabilidad. 

 

Palabras clave: 

Venezuela, chavismo, Nicolás Maduro, oposición, diálogo, sanciones, petróleo.
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Venezuela: analysis and perspective of the new dialogue 

between the Government and the opposition 

Abstract: 

The current geopolitical context, marked by the war in Ukraine, has generated a renewed 

interest in the political situation in Venezuela and its strategic oil reserves. The failures of 

the Venezuelan opposition to achieve power, with the paradigmatic case of the fall of 

Juan Guaidó and his "government", have led them to negotiate with a strengthened and 

revitalized Nicolás Maduro. After overcoming the worst years of the political and economic 

crisis and also of international isolation, Chavismo seeks to put on track a dialogue that 

ends with the lifting of all economic sanctions whereas the opposition seeks to normalize 

its situation in order to arrive with possibilities to the decisive presidential elections at the 

end of 2024. However, numerous ups and downs have influenced these last two years of 

negotiations which complicates a stable outcome. 

Keywords:

Venezuela, Chavismo, Nicolás Maduro, opposition, dialogue, sanctions, oil. 
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Introducción 

La República Bolivariana de Venezuela tiene ante sí una histórica oportunidad de 

legitimar su sistema político ante el mundo. En el agitado contexto internacional 

provocado por la guerra en Ucrania es cada vez más evidente el renovado interés por la 

nación caribeña. Las sanciones impuestas a la Federación Rusa han tenido como 

consecuencia directa la búsqueda de otros proveedores energéticos que puedan 

asegurar el suministro. Occidente ha decidido volver la mirada hacia un país que posee 

una de las mayores reservas de petróleo del planeta, pero que cuenta con un Gobierno 

hostil a sus intereses. El nuevo proceso de diálogo entre el Gobierno bolivariano y la 

oposición supone, por tanto, un acontecimiento estratégico con vistas a estabilizar 

políticamente un país que lleva muchos años sumido en el caos más absoluto. 

La llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013 marcó un antes y un después en el país 

sudamericano. La economía venezolana ha llegado a sufrir un desplome del PIB del 75 

por ciento entre 2013 y 2021, según estimaciones del Fondo Monetario Internacional 

(FMI)1. La acuciante crisis humanitaria —más de siete millones de venezolanos han 

abandonado el país desde 2015— ha sido uno de los efectos más devastadores para 

una nación que se asemeja a los Estados fallidos o en situación de guerra2. 

Y es que el desastre socioeconómico ha venido de la mano de una constante 

inestabilidad política, resultado del conflicto entre el Ejecutivo y una desunida oposición 

antichavista. Las formaciones políticas contrarias a Maduro no han sabido formular una 

estrategia exitosa contra el líder bolivariano. Ya en 2019, ante las subrepticias maniobras 

del chavismo para contrarrestar al Legislativo y mantener todo el poder, los líderes 

opositores se aventuraron a conformar un «Gobierno interino». Si bien obtuvo 

numerosos apoyos durante sus primeros meses —unos sesenta países reconocieron al 

                                                            
1 ARENA, M. et al. «Los migrantes venezolanos brindan oportunidades económicas a América Latina». 
Fondo Monetario Internacional, 12 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://www.imf.org/es/News/Articles/2022/12/06/cf-venezuelas-migrants-bring-economic-opportunity-to-
latin-
america#:~:text=Se%20estima%20que%2C%20entre%202013,que%20no%20est%C3%A1%20en%20g
uerra 
Nota: Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, 8 de mayo de 
2023. 
2 ACNUR. «Situación de Venezuela». Disponible en: https://www.acnur.org/emergencias/situacion-de-
venezuela 
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líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado—3, su protagonismo se fue 

disipando en favor de aquellos que mantenían —y mantienen— de facto el control del 

país. 

 

El contraste entre la Venezuela de Chávez y la de Maduro 

Para entender los procesos políticos de la Venezuela del presente es preciso 

remontarse, como mínimo, a principios de siglo. La primera década del 2000 estuvo 

marcada por los Gobiernos incontestables del mandatario bolivariano Hugo Chávez, 

cuyo liderazgo se basaba en la bonanza económica del denominado «socialismo del 

siglo XXI»4. Este periodo, en el que Venezuela consiguió cuadruplicar su PIB, fue más 

bien resultado del commodities boom —el auge de los precios de las materias  

primas—, del que no solo Venezuela se benefició, sino también la mayoría de los países 

iberoamericanos5. 

Los Gobiernos del Movimiento Quinta República y, más tarde, del Partido Socialista 

Unido de Venezuela (PSUV) no cambiaron el paradigma de la economía venezolana, 

basada en la exportación del petróleo. Durante la etapa de Chávez la nación caribeña 

percibió cuantiosos ingresos por la venta del preciado oro negro que yace bajo su 

territorio, dinero que se usaría para subvencionar productos básicos, como la gasolina y 

la electricidad, y costosísimos programas sociales que mejoraron la calidad de vida de 

buena parte de los venezolanos. Sin embargo, con la caída del precio del crudo en el 

mercado internacional, el crecimiento económico se vino abajo. 

Este complejo panorama es heredado por el vicepresidente de Venezuela, Nicolás 

Maduro. Tras la muerte de Hugo Chávez, el GPPSB y su sucesor volvieron a derrotar a 

la MUD de Henrique Capriles en la repetición electoral de 2013 entre acusaciones de 

fraude electoral6. Los primeros años de Maduro al frente del país fueron bastante 

                                                            
3 SHAREAMERICA.«More than 50 countries support Venezuela’s Juan Guaidó». 15 de noviembre de 
2019. Disponible en: https://share.america.gov/support-for-venezuelas-juan-guaido-grows-infographic/ 
4 El intento de golpe de Estado del 2002 fue una notable excepción. 
5 En 1998 el PIB se situaba en 91,8 miles de millones de dólares. En 2012 la cifra alcanzaba su punto 
máximo con 372,75 miles de millones de dólares. 
6 El Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) es la candidatura bajo la que se presenta el chavismo. 
Está formado en torno al PSUV, ya que el resto de los partidos miembros, izquierdistas y nacionalistas, 
son minoritarios. Por su parte, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) fue la coalición opositora más 
importante entre 2008 y 2018; estaba formada por una veintena de formaciones, desde la derecha hasta 
la izquierda, que compartían casi exclusivamente su antichavismo. 
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convulsos no solo por el rechazo y las críticas provocadas por su controvertida llegada 

al poder, sino por una gestión de la crisis económica absolutamente catastrófica7. Como 

los gastos sociales no podían cubrirse con los menguantes ingresos del petróleo, el 

Ejecutivo decidió imprimir bolívares, lo que desencadenó en la famosa hiperinflación 

venezolana8. Además, la limitación de los precios contribuyó a un desabastecimiento 

generalizado de productos básicos, dando lugar a las conocidas colas kilométricas de 

racionamiento. 

Pese al descontento generalizado, la oposición organizada en torno a la MUD no supo 

aprovechar la extrema debilidad del chavismo hasta que en 2015 cosechó su primera 

gran victoria electoral a escala nacional y logró la mayoría absoluta en la Asamblea 

Nacional9. Parecía que, con el control del órgano legislativo, la oposición podría hacer 

frente por fin a las políticas impuestas por el Gobierno. Sin embargo, el oficialismo utilizó 

todos los mecanismos a su alcance para obstaculizar a la Asamblea10. Así, órganos 

estatales como el Consejo Nacional Electoral, la Controlaría General de la República o 

el Tribunal Supremo de Justicia imposibilitaron la actividad del Parlamento venezolano 

hasta liquidar, en la práctica, sus competencias y funciones constitucionales11. 

La Asamblea Nacional intentó contratacar en 2017 declarando el abandono de funciones 

del presidente Nicolás Maduro por sus infracciones constitucionales, pero no sirvió de 

nada. Maduro decidió aplicar el artículo 348 de la Constitución para decretar la 

convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Según la Norma Suprema 

venezolana, puede interpretarse que este órgano cuenta con un poder prácticamente 

total y superior a cualquier otra institución nacional, incluso al propio presidente de la 

                                                            
7 La candidatura oficialista se impuso a Capriles por unos pocos miles de votos. Se presentaron varias 
denuncias ante el Centro Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Estas fueron 
desestimadas tras la realización de las auditorías y el reconteo de los votos. 
8 La inflación ya venía registrando cifras anuales superiores al 30 por ciento en la etapa de Chávez. 
9 Son elegidos 112 diputados de los 165 que componen la cámara legislativa venezolana. 
10 BBC NEWS MUNDO. «Nicolás Maduro decreta un nuevo estado de excepción y de emergencia 
económica en Venezuela». 14 de mayo de 2016. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160513_venezuela_maduro_emergencia_economica_ps 
11 REYES, Luz Mely. «TSJ disuelve de hecho al Parlamento venezolano, advierte abogada Rocío San 
Miguel», Efecto Coyuco. 30 de marzo de 2017. Disponible en: https://efectococuyo.com/politica/tsj-
disuelve-de-hecho-al-parlamento-venezolano-advierte-abogada-rocio-san-miguel/
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República12. La decisión fue calificada de «ruptura del orden constitucional» por figuras 

internas relevantes como la fiscal general o el recién creado Grupo de Lima13. 

Entre tanto, la oposición no supo reaccionar con unidad ni con determinación. Los 

partidos antichavistas habían sido descabezados, ya fuera por encarcelamientos o por 

huidas del país. Otros de sus miembros, como Henrique Capriles, habían sido 

inhabilitados por casos de corrupción14. No obstante, a la vez que estos hacían 

declaraciones subrayando el autoritarismo del Gobierno, decidieron participar en las 

elecciones regionales de 2017, en las que los electores opositores acabaron por 

abstenerse mayoritariamente. Su credibilidad, al legitimar tácitamente los comicios, 

quedó por los suelos. 

 

Guaidó: auge y caída de un «Ejecutivo» impotente 

2018 fue otro año trágico para la oposición venezolana. La MUD llevaba meses en crisis 

después del fracaso en las elecciones regionales. La gran fragmentación en el seno de 

una oposición vapuleada y las denuncias nacionales e internacionales por la ausencia 

de las debidas garantías democráticas marcaron la celebración de las elecciones 

presidenciales. El boicot a los comicios fue prácticamente total, ya que para los partidos 

opositores la participación era inasumible sin el obligado proceso preelectoral, que fue 

recortado en siete meses tras el adelantamiento unilateral de la ANC15. Maduro y su Gran 

Polo Patriótico arrasaron a sus escasos contrincantes; eso sí, en contraste con las 

anteriores elecciones presidenciales (80 por ciento), la participación del electorado fue 

                                                            
12 Artículo 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: «El presidente o presidenta 
de la República no podrá objetar la nueva Constitución. Los poderes constituidos no podrán en forma 
alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez promulgada la nueva 
Constitución, esta se publicará en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela o en la 
Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente» (ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Disponible en: 
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_venezuela.pdf). 
13 El Grupo de Lima estuvo integrado en sus primeros años por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay y 
Perú. Fue un foro creado para presionar al Gobierno de Maduro y revocar sus controvertidas políticas. 
14 CNN. «Inhabilitan por 15 años al opositor venezolano Henrique Capriles Radonski». 7 de abril de 
2017. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2017/04/07/inhabilitan-por-15-anos-al-opositor-
venezolano-henrique-capriles-radonski/ 
15 EL NACIONAL. «ANC adelanta elecciones presidenciales mientras oposición llama a la unidad». 24 de 
enero de 2018. Disponible en: https://www.elnacional.com/noticias/Gobierno/anc-adelanta-elecciones-
presidenciales-mientras-oposicion-llama-unidad_220094/ 
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del 46 por ciento16. Ante la impotencia resultante y la inhabilitación electoral del TSJ, la 

MUD se autodisolvería en octubre. 

Mientras, las relaciones entre el Gobierno y la oposición estaban prácticamente rotas. La 

desconfianza entre las partes era notoria, sobre todo tras el desengaño de las últimas 

negociaciones en República Dominicana17. El oficialismo acusaba a los partidos 

antichavistas de haber estado involucrados en los últimos ataques violentos contra varias 

instituciones estatales y el propio presidente Maduro18. Además, no hay que olvidar las 

insinuaciones que el Gobierno de EE. UU. hacía sobre una posible intervención militar 

en el país19. Por otro lado, entre las filas opositoras crecían las declaraciones en contra 

de Maduro y su «régimen autoritario». Así, mientras no se garantizasen los derechos, las 

libertades políticas y la celebración de unos comicios verdaderamente democráticos, no 

habría nada que negociar. 

Es en este contexto donde aparece la controvertida figura de Juan Guaidó, quien 

acababa de ser nombrado presidente de la Asamblea Nacional20. En la jornada del 10 de 

enero de 2019 Nicolás Maduro era investido presidente de Venezuela tras la victoria en 

las elecciones celebradas en mayo. Un día después Guaidó convocaba al Ejército a un 

levantamiento contra el «usurpador» Maduro y anunciaba la creación de un Gobierno de 

transición. La propia AN también llamaba a una rebelión contra Maduro, y para ello se 

aprobó una Ley de Amnistía para todos aquellos  

—especialmente miembros de la cúpula militar— que se sumaran al golpe una vez 

retomado el poder. No obstante, salvo algunos miles de militares de bajo rango, la Fuerza 

Armada Nacional Bolivariana (FANB) se mantuvo leal a Maduro y su Gobierno. 

                                                            
16 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL. «Divulgación de resultados elecciones 2018». Disponible en: 
http://www.cne.gob.ve/ResultadosElecciones2018/ 
17 EL NACIONAL. «MUD explicó razones por las que no asistió al diálogo este jueves». 18 de enero de 
2018. Disponible en: https://www.elnacional.com/noticias/politica/mud-explico-razones-por-las-que-
asistio-dialogo-este-jueves_219315/ 
18 Entre otros, el ataque con un helicóptero a la sede del Tribunal Supremo, el asalto a un cuartel del 
Ejército o el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro perpetrado por medio de dos drones durante un 
desfile (MARTÍNEZ, Deisy y MOZO, Reinaldo. «Los sentenciados por el intento de asesinato contra 
Maduro en 2018», Efecto Coyuco. 4 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://efectococuyo.com/politica/sentenciados-supuesto-intento-magnicidio-maduro/). 
19 LONDOÑO, Ernesto y CASEY, Nicholas. «El Gobierno de Trump discutió un posible golpe de Estado 
con militares rebeldes en Venezuela», The New York Times. 14 de enero de 2019. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/es/2018/09/08/espanol/trump-golpe-de-estado-maduro.html 
20 Juan Guaidó fue elegido diputado de la Asamblea Nacional por Voluntad Popular (VP), la cuarta fuerza 
opositora en la Cámara. 
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Figura 1. La posición de cada país frente a Venezuela  
Fuente: VV. AA. «Crisis en Venezuela: países europeos reconocen a Juan Guaidó como “presidente 
encargado” y crece la tensión internacional». BBC News Mundo, 4 de febrero de 2019. Disponible en: 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-47115699 [consulta: 20/3/2023]. 
 

Los cálculos de Guaidó estaban muy claros: aprovecharía el «vacío» de poder por el 

nulo reconocimiento nacional e internacional de Maduro para que, al amparo del artículo 

233 de la Constitución, el presidente de la Asamblea Nacional asumiera el cargo de 

presidente de la República21. Así, el 23 de enero Guaidó juró como presidente encargado 

                                                            
21 Artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: «Serán faltas absolutas del 
presidente o presidenta de la República: su muerte, su renuncia o su destitución decretada por sentencia 
del Tribunal Supremo de Justicia, su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta 
médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y con aprobación de la Asamblea Nacional, el 
abandono del cargo, declarado como tal por la Asamblea Nacional, así como la revocación popular de su 
mandato. Cuando se produzca la falta absoluta del presidente electo o presidenta electa antes de tomar 
posesión, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días 
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en una plaza de Caracas ante una multitud entusiasmada22. Tras el reconocimiento 

exprés del Gobierno estadounidense, otros actores extranjeros no tardarían mucho en 

ofrecer su apoyo al nuevo «presidente interino». Unos sesenta países de todo el mundo, 

pero también organizaciones como la UE, la OEA o el Grupo de Lima, confirmarían el 

aislamiento regional y el rechazo internacional de la legitimidad de Maduro23. 

La presión sobre el Ejecutivo venezolano era máxima. No solo se produjo un aislamiento 

diplomático, sino que hubo consecuencias directas de carácter económico y financiero 

en un país sumido ya en una profunda crisis. Las sanciones del Ejecutivo de Barack 

Obama contra Venezuela se unieron así a los decretos de Donald Trump, por lo que 

tanto los ingresos de la empresa estatal venezolana de crudo PDVSA como los activos 

de la filial refinadora Citgo se destinarían por completo al Gobierno opositor24. También 

el Banco de Inglaterra bloqueó el oro venezolano en favor de Guaidó, asestando un duro 

golpe a la mermada Hacienda venezolana. 

No obstante, aunque pareciera que el Gobierno de Maduro estaba acorralado, sin el 

apoyo del Ejército los planes de Guaidó y sus aliados nacionales y extranjeros fueron 

inútiles. Sin ir más lejos, la denominada operación Libertad fue un rotundo fracaso25. Así, 

esas decenas de marchas que debían confluir hasta el Palacio de Miraflores fueron 

disueltas y reprimidas, mientras que las facciones alzadas del Ejército, que debían 

acompañarlas, sumaron muy pocos efectivos. 

                                                            
consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se 
encargará de la Presidencia de la República el presidente o presidenta de la Asamblea Nacional». 
22 REDACCIÓN / AGENCIAS CARACAS. «El opositor Guaidó se proclama presidente de Venezuela y 
Trump lo reconoce», La Vanguardia. 24 de enero de 2019. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20190123/454276264739/lider-opositor-guaido-presidente-
venezuela-protestas-maduro-trump.html 
23 Únicamente aliados tradicionales como Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua o Irán reconocieron la 
reelección de Maduro. 
24 A partir de 2015, el petróleo venezolano fue prohibido en los EE. UU. y los activos en el extranjero 
fueron congelados. Los bancos occidentales retuvieron las reservas y se negaron a procesar a los 
pagos. Citgo, una empresa subsidiaria clave de la petrolera estatal de Venezuela (PDVSA) en EE. UU., 
fue incautada y muchos de sus activos liquidados. 
25 Más adelante, John Bolton reconocería que el alzamiento no tuvo éxito porque algunas altas 
autoridades como Vladimir Padrino (ministro de Defensa) y Maikel Moreno (presidente del TSJ) no 
terminaron por secundarlo tras, supuestamente, haber prometido hacerlo después de negociar la salida 
de Maduro con el Gobierno de EE.UU. (TELESUR. «Exasesor de seguridad de Trump confiesa que 
ayudó a planear golpes de Estado». 13 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.telesurtv.net/news/exdiplomatico-eeuu-confiesa-ayuda-planes-golpes-estado-20220713-
0003.html). 
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Tras la gran incertidumbre de los primeros seis meses de 2019, el estancamiento político 

en las relaciones e iniciativas impulsadas por ambos bandos se consolidó. El oficialismo 

se dedicó a afianzar sus relaciones con la oposición menos «conflictiva» y llegó a varios 

acuerdos26. Los partidos antichavistas, por su parte, continuaban divididos sobre si 

confiar o no en otro proceso de diálogo. Algunos no veían una opción más conveniente 

que el restablecimiento de las negociaciones a pesar de los negativos antecedentes. 

Otros seguían defendiendo la renuncia de Nicolás Maduro como condición irrenunciable 

para entablar cualquier tipo de conversación. Incluso hubo voces más radicales, como 

Corina Machado, que exigían a Guaidó facilitar una intervención militar extranjera. 

A finales de 2020 la oposición y su interinato volvieron a sufrir una serie de reveses. Tras 

unas negociaciones inservibles entre el Gobierno y la oposición para la composición del 

nuevo CNE de cara a las elecciones legislativas de diciembre, el TSJ decidió 

unilateralmente una nueva composición favorable al chavismo, algo que fue 

severamente criticado y que volvió a sembrar la desconfianza en la oposición27. Por si 

fuera poco, el TSJ se dedicó también a intervenir varios de los partidos del denominado 

G4, como Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y COPEI, imponiendo nuevas 

cúpulas que acabaron concurriendo a las elecciones de diciembre28. Incluso algunas 

directivas de partidos vinculados con el chavismo fueron reemplazadas29. Finalmente, a 

pesar de la gran abstención en los comicios —alrededor del 70 por ciento—, el chavismo 

consiguió hacerse de nuevo con el control mayoritario de la Cámara, culminando el 

mandato de la ANC, una vez recuperado el poder legislativo, sin la redacción de un solo 

artículo de la «nueva Constitución»30. 

                                                            
26 TELESUR. «Gobierno y oposición de Venezuela instalan mesa de negociación». 16 de septiembre de 
2019. Disponible en: https://www.telesurtv.net/news/gobierno-venezuela-oposicion-acuerdo-mesa-
negociaciones--20190916-0020.html 
27 BBC News Mundo. «La polémica designación del Tribunal Supremo de Venezuela de un nuevo 
Consejo Electoral: ¿qué significa para el conflicto político del país?». 13 de junio de 2020. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-53031926 
28 El G4 estuvo compuesto por los partidos opositores mayoritarios: Acción Democrática, Primero 
Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo. 
29 INFOBAE. «El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela intervino otro partido chavista que buscaba 
desvincularse de la dictadura de Nicolás Maduro». 21 de agosto de 2020. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/venezuela/2020/08/21/el-tribunal-supremo-de-justicia-de-venezuela-
intervino-otro-partido-chavista-que-buscaba-desvincularse-de-la-dictadura-de-nicolas-maduro/ 
30 MISIÓN VERDAD. «Cierre de ciclo: hitos emblemáticos en Venezuela durante 2020». 19 de diciembre 
de 2020. Disponible en: https://misionverdad.com/investigaciones/cierre-de-ciclo-hitos-emblematicos-en-
venezuela-durante-2020 
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Guaidó y su menguante número de seguidores no tardaron en reaccionar acudiendo a 

la prórroga de su «mandato constitucional» por un año más, lo que fue duramente 

criticado ya no solo por opositores como Capriles, sino también por formaciones, como 

Acción Democrática, que siempre habían secundado las propuestas del «interinato». 

Además, muchos diputados de la AN de 2016 sí que acataron el término de su mandato 

y abandonaron la Asamblea paralela que Guaidó pretendía liderar. Sin embargo, el golpe 

más duro que sufrió el «presidente encargado» vino del exterior. Aunque Bruselas 

rechazó la autoridad de la nueva Asamblea Nacional, dejó de reconocer al líder opositor 

como máxima autoridad venezolana, al perder este su legitimidad constitucional como 

presidente de la AN31. 

Ya en 2021 tendría lugar el restablecimiento del diálogo entre el oficialismo y la oposición 

al tiempo que se producía el ocaso de Guaidó. El primer acercamiento vino de la mano 

del acuerdo para adquirir vacunas contra el coronavirus. También la salida del gabinete 

presidido por Donald Trump y el fin de su retórica belicista contribuyó a aliviar la tensión, 

aunque el escollo de las sanciones económicas seguía —y sigue— estando presente. 

Otros pasos en este sentido fueron la firma del acuerdo del Programa Mundial de 

Alimentos (PMA) para combatir la desnutrición infantil y la concesión del Gobierno del 

arresto domiciliario a seis ejecutivos encarcelados de la petrolera Citgo, cinco de los 

cuales tenían nacionalidad estadounidense32. Sin duda la decisión que más evidenció la 

mejoría de las relaciones fue la aprobación de la nueva composición del CNE, con la 

designación de dos opositores entre sus cinco miembros rectores33. Guaidó, sin 

embargo, continuaba considerando inútil la negociación con el chavismo y solo veía 

legítimo un CNE compuesto por miembros nombrados por el único órgano que todavía 

contaba con legitimidad democrática, la AN de 2016. 

                                                            
31 ABRIL, Guillermo y SINGER, Florantonia. «La UE deja de reconocer a Guaidó como presidente pese a 
constatar su liderazgo», El País. 6 de enero de 2021. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2021-01-06/la-ue-reconoce-el-liderazgo-de-juan-guaido-pero-evita-
reconocerlo-como-presidente.html 
32 CNN. «Los 6 ejecutivos de Citgo reciben prisión domiciliaria en Venezuela, tras años detenidos en 
Venezuela». 30 de abril de 2021. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/04/30/citgo-ejecutivos-
liberacion-arresto-domiciliaria/ 
33 OCANDO ALEX, Gustavo. «Parlamento venezolano elige un nuevo poder electoral para los próximos 
siete años», Voz de América. 4 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://www.vozdeamerica.com/a/venezuela_parlamento-venezolano-elige-un-nuevo-poder-
electoral/6073648.html 
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El 13 de agosto de 2021 delegaciones del Gobierno chavista y la nueva agrupación 

opositora sucesora de la MUD, Plataforma Unitaria, acordaron un memorándum de 

entendimiento como primer paso para restablecer las negociaciones interrumpidas a 

finales de 201934. Este memorando, firmado por miembros de PJ, VP, AD, UNT y COPEI, 

reconocía explícitamente a las partes como el «Gobierno» y la «Plataforma Unitaria»35. 

Así, la renovada coalición opositora impulsada por el mismo Guaidó renunciaba a la 

lucha por la legitimidad de su «Gobierno interino» a cambio de facilitar unas 

negociaciones efectivas y duraderas que tuvieran un verdadero impacto en la política 

venezolana. 

Sin embargo, todo se volvió a descontrolar con el controvertido proceso de Alex Saab36. 

Después de que fuera propuesto para entrar en la mesa de diálogo y negociación de 

México, EE. UU. consiguió la extradición de Saab, provocando el enfado del chavismo. 

La delegación oficialista suspendió el diálogo en protesta y, como represalia, las 

autoridades venezolanas volvieron a trasladar a prisión a los directivos estadounidenses 

de Citgo. 

Con todo, se pudieron celebrar las elecciones regionales y municipales de noviembre, 

en las que ambos bandos se mostraron bastante satisfechos en términos generales. Los 

comicios, que tuvieron una participación relativamente baja (42 por ciento), volvieron a 

reforzar al chavismo, que se hizo con veinte gobernaciones de las veintitrés del país. 

Asimismo, a pesar de las denuncias de fraude por parte de EE. UU. y de ciertas 

irregularidades puntuales señaladas por la enviada especial de la UE, los rectores 

opositores y oficialistas del CNE se mostraron satisfechos con el desarrollo de los 

comicios en cuanto al equilibrio entre fuerzas, la trasparencia y el respeto del voto libre 

                                                            
34 RODRÍGUEZ ROSAS, Ronny. «Publican en Gaceta Oficial memorando de entendimiento de diálogo 
en México», Efecto Coyuco. 17 de agosto de 2021. Disponible en: 
https://efectococuyo.com/politica/gaceta-oficial-memorando-dialogo-en-mexico/ 
35 MORALES P., Maru. «Oposición liderada por Juan Guaidó presentó nueva plataforma unitaria», 
Crónica Uno. 21 de abril de 2021. Disponible en: https://cronica.uno/oposicion-liderada-por-juan-guaido-
presento-nueva-plataforma-unitaria/ 
36 Alex Saab, empresario colombiano y diplomático del Gobierno chavista, es considerado una figura 
clave para el oficialismo por ser el artífice de las maniobras para eludir el bloqueo impuesto contra 
Venezuela e importar alimentos y medicamentos. EE.UU. lo acusa de lavado de dinero y de ser el 
testaferro de Maduro en el extranjero (TELESUR. «Claves para entender el secuestro del diplomático 
Alex Saab». 17 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/venezuela-
claves-entender-secuestro-diplomatico-alex-saab-20211017-0017.html). 
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y seguro37. También los partidos opositores saludaron los resultados de unas elecciones 

en las que volvían a participar tras cuatro años de boicot. Las instituciones venezolanas 

acogían de nuevo con normalidad a representantes opositores, quienes vencieron en 

tres estados y varias alcaldías. 

Muy destacable fue la victoria obtenida por la Plataforma Unitaria en el simbólico estado 

de Barinas. La inhabilitación del candidato opositor por el TSJ y la consiguiente 

convocatoria para la repetición electoral en enero de 2022 levantaron muchas sospechas 

y críticas contra las autoridades. No obstante, el candidato opositor consiguió vencer en 

este territorio, lugar de nacimiento de Hugo Chávez y bastión para el PSUV desde el 

inicio de la Revolución Bolivariana. Barinas demostró que, cuando la oposición concurre 

firmemente unida, se puede vencer al chavismo. 

En unos comicios que constituyeron una victoria moral y un punto de inflexión contra el 

oficialismo, todos los líderes opositores acudieron a las urnas salvo Guaidó. A pesar de 

las numerosas críticas, Guaidó consiguió que los apoyos que todavía le eran fiel 

alargaran su presidencia interina hasta que se celebrasen elecciones verdaderamente 

libres. 

 

Situación actual 

El impacto de la guerra en Ucrania cambió de golpe la estrategia que los países 

occidentales tenían respecto a Venezuela. De repente, EE. UU. y los países europeos 

se quedaron sin acceso a los combustibles fósiles rusos, así que era crucial encontrar 

proveedores alternativos. A principios de marzo una delegación norteamericana se 

reunió con el Gobierno venezolano para discutir el alivio de las sanciones y la liberación 

de los estadounidenses presos, de los cuales dos fueron finalmente liberados38. 

                                                            
37 El informe final de la misión de observadores de la UE señaló una mejoría general, especialmente 
debido a la pluralidad del nuevo CNE, pero también apuntó que se mantenían deficiencias estructurales 
(HUMAN RIGHTS WATCH. «Venezuela: informe de la UE deja en evidencia obstáculos para ejercer 
derechos políticos». 24 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.hrw.org/es/news/2022/02/24/venezuela-informe-de-la-ue-deja-en-evidencia-obstaculos-para-
ejercer-derechos). 
38 MORALES P., Maru. «Reunión de Maduro con enviados de Biden reabre la puerta al diálogo de 
México y golpea al Gobierno encargado», Crónica Uno. 9 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://cronica.uno/reunion-maduro-enviados-biden-reabre-mexico-golpea-Gobierno-encargado/ 
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Asimismo, la UE se reunió con el Gobierno venezolano con intención de buscar unas 

negociaciones con la oposición39. 

EE. UU. no tardaría en anunciar pasos en favor del restablecimiento de las relaciones a 

cambio del avance en las negociaciones y el cumplimiento de los compromisos 

encaminados a unas elecciones válidas para los estándares occidentales. Las 

autoridades estadounidenses levantaron el veto, de manera restringida, a la petrolera 

Chevron para que realizara operaciones con PDVSA. También levantaron la prohibición 

de recibir petróleo venezolano en programas de pago de deudas pendientes del 

Gobierno a las compañías europeas ENI y Repsol40. 

En cuanto a los países europeos, la gran mayoría ya ha restablecido plenamente las 

relaciones con la Venezuela de Maduro. Aunque han tenido lugar ciertos vaivenes, lo 

cierto es que, desde que se dejó de reconocer a Guaidó y su interinato, las relaciones 

han mejorado y países como España han elevado el estatus de encargado de negocios 

a embajador en misión diplomática en plenas funciones41. Para Bruselas es vital la nueva 

diversificación de proveedores energéticos, pues el continente depende fuertemente de 

las importaciones de energía para calentar los hogares y hacer funcionar la industria. 

Paradigmáticas han sido las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron 

sobre la imperiosa necesidad de que EE. UU. permita los combustibles fósiles 

venezolanos en Europa42. 

Pero la mejoría de las relaciones diplomáticas no solo se limita a EE. UU. y la UE: 

concretamente, el Gobierno de Maduro ha superado su aislamiento en el panorama 

regional. El reciente ciclo electoral iberoamericano ha confirmado un giro izquierdista en 

el continente. Así, además de mantener sus estrechos vínculos con Cuba, Nicaragua o 

                                                            
39 MOURENZA, Andrés. «Venezuela recalca la necesidad de reconocer a Maduro como presidente para 
retomar los intercambios petroleros con EE. UU.», El País. 13 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2022-03-12/venezuela-recalca-la-necesidad-de-reconocer-a-maduro-
como-presidente-para-retomar-los-intercambios-petroleros-con-ee-uu.html 
40 PÉREZ, Alba. «Estados Unidos permitirá a Repsol, Eni y Chevron exportar petróleo de Venezuela», El
Economista. 6 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.eleconomista.es/energia/noticias/11804421/06/22/Estados-Unidos-permitira-a-Repsol-Eni-y-
Chevron-exportar-petroleo-de-Venezuela.html 
41 GONZÁLEZ, Miguel. «España elevará a la categoría de embajador a su encargado de Negocios en 
Venezuela», El País. 5 de diciembre de 2022. Disponible en: https://elpais.com/espana/2022-12-
05/espana-elevara-a-la-categoria-de-embajador-a-su-encargado-de-negocios-en-venezuela.html 
42 FRANCE 24. «Venezuela está “lista” para recibir a las petroleras francesas, dice Maduro». 28 de junio 
de 2022. Disponible en: https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20220628-venezuela-
est%C3%A1-lista-para-recibir-a-las-petroleras-francesas-dice-maduro 
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Bolivia, el Ejecutivo chavista ha logrado una nueva etapa de cordialidad con sus vecinos 

colombianos y brasileños. Muy significativa ha sido la reapertura de la frontera entre 

Venezuela y Colombia, país con el que se había llegado a altos niveles de tensión e 

incluso se empleaba una retórica belicista hasta hace no tanto43. Otros actores 

regionales importantes como Chile, Argentina o México también sostienen un discurso 

favorable a la reconciliación política en Venezuela y a la normalización diplomática del 

país caribeño en la región44. 

La recuperación económica es otra de las bazas que se proclaman en el Gobierno 

bolivariano estos últimos años. En efecto, también la guerra en Ucrania ha contribuido 

decisivamente al alivio económico del país caribeño y al consecuente fortalecimiento del 

Gobierno frente a la oposición. El incremento del precio del barril de Marey, unido al 

crecimiento en la producción de crudo venezolano, ha supuesto un aumento de los 

ingresos para las muy mermadas arcas venezolanas. Según datos de la OPEP, 

Venezuela ha alcanzado una producción de 700.000 barriles de petróleo al día, una cifra 

muy lejana a las obtenidas hace veinticinco años pero que representa prácticamente el 

doble de las de 202045. Además, se ha potenciado la exportación de otras materias 

primas, principalmente minerales, como oro, cobalto, hierro, bauxita y diamantes. 

Todo ello ha contribuido decisivamente al crecimiento del PIB. En 2022 la economía 

venezolana cerró con un crecimiento del 6 por ciento, mucho mayor que el pronosticado 

por el FMI, del 1,5 por ciento. Además se prevé que para 2023, en un contexto global de 

estancamiento, Venezuela mantendrá una tasa de crecimiento del 6,5 por ciento. La 

propia tasa hiperinflacionaria también ha experimentado una reducción considerable, 

llegando a la paradigmática cifra de inflación mensual del 1,4 por ciento en marzo de 

2022, año que cerró con una inflación del 120 por ciento46. Y es que el bolívar ha 

recobrado la salud tras el abandono del estricto control cambiario que llevó a la 

reconversión de la moneda venezolana hasta en tres ocasiones para eliminar catorce 
                                                            
43 AGENCIA EFE. «Colombia y Venezuela reabren la frontera común cerrada hace siete años». 26 de 
septiembre de 2022. Disponible en: https://efe.com/mundo/2022-09-26/colombia-venezuela-insumos-
medicos-lo-primero-en-pasar-en-la-reapertura-de-la-frontera/ 
44 RIVAS MOLINA, Federico. «Argentina quiere “recuperar el vínculo pleno con Venezuela”», El País. 
18 de abril de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-04-18/argentina-quiere-
recuperar-el-vinculo-pleno-con-venezuela.html 
45 Venezuela llegó a producir 3,2 millones de barriles diarios en 1997 y los veinte años siguientes se 
mantuvo por encima de los 2 millones hasta su hundimiento. 
46 SANZ, J. «Venezuela, camino del milagro económico», La Razón. 20 de noviembre de 2022. 
Disponible en: https://www.larazon.es/economia/20221120/wthsku7p5rafzk4huldje76pp4.html 
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ceros47. Pero, sobre todo, esta estabilización monetaria se ha debido a la dolarización 

de facto de la economía venezolana, lo que ha abierto el mercado a las importaciones y 

ha aliviado la carestía de productos48. 

Es obvio que la situación económica ha mejorado considerablemente, pero no todo es 

tan sencillo. La economía venezolana, si sigue creciendo a este ritmo, tardaría sesenta 

años en recuperar los niveles de 2013. La crisis humanitaria es todavía una preocupante 

realidad. El 50 por ciento de la población gana menos de 100 dólares al mes en un país 

donde la cesta de la compra mensual es de 350 dólares. Las inversiones en 

infraestructura para el suministro eléctrico y de agua siguen siendo muy urgentes. 

Además, la mayoría de los millones de venezolanos emigrados no tiene todavía ninguna 

intención de regresar. 

En cualquier caso, la presión internacional y los frecuentes contactos entre las partes 

hicieron que a finales de noviembre de 2022 la mesa de diálogo reanudara sus 

actividades tras más de un año en suspensión. Pese a los últimos meses de reticencias 

en ambos bandos, se consiguió firmar un acuerdo vital para aliviar la crisis humanitaria 

con la creación de un fondo social con unos 3000 millones de dólares congelados del 

Estado venezolano, los cuales se utilizarían para financiar programas de salud, 

alimentación y educación y para rehabilitar el sistema eléctrico49. 

En cuanto a la oposición antichavista, no se puede decir que viva su mejor momento, 

especialmente por el mencionado afianzamiento del Gobierno a nivel nacional e 

internacional. La reciente huida de Guaidó, primero a Colombia y luego a Miami, ha sido 

la última secuela de su destitución al frente de la «presidencia interina» a principios de 

2023, algo que contribuyó a una nueva dinámica autodestructiva en las filas opositoras. 

Pese a las últimas declaraciones en su favor y contra la persecución del ejecutivo 

chavista, Juan Guaidó ha sido objeto de numerosas críticas por sus sonados fracasos y 

                                                            
47 CASTRO, Blanca, DOMÍNGUEZ LOEDA, Gonzalo y APF. «Venezuela estrena el "bolívar digital" tras 
su tercera reconversión monetaria en 13 años». Euronews, 1 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://es.euronews.com/2021/10/01/venezuela-estrena-el-bolivar-digital-tras-su-tercera-reconversion-
monetaria-en-13-anos 
48 El dólar se utiliza ya en casi dos tercios de las transacciones. 
49 QUESADA, Juan Diego. «El Gobierno venezolano y la oposición acuerdan descongelar entre 3.000 y 
5.000 millones de fondos estatales en el extranjero», El País. 26 de noviembre de 2022. Disponible en: 
https://elpais.com/mexico/2022-11-26/el-gobierno-venezolano-y-la-oposicion-acuerdan-descongelar-
5000-millones-de-fondos-estatales-en-el-extranjero.html 
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su deriva inoperante50. Este, asimismo, no dudó en señalar al resto de los partidos de la 

Plataforma Unitaria por poner en riesgo esos activos venezolanos en el extranjero que 

venían gestionando hasta el momento51. 

 

 

Figura 2. Candidatos opositores a las elecciones primarias en Venezuela 
Fuente: OCANDO ALEX, Gustav. «Una exdiputada y un comediante parten como favoritos en primaria 

opositora en Venezuela». Voz de América, 20 de febrero de 2019. Disponible en: 
https://www.vozdeamerica.com/a/exdiputada-y-comediante-parten-como-favoritos-primaria-opositora-

venezuela/6967586.html [consulta: 2/4/2023]. 
 
 

La tensión generada entre los grandes partidos opositores también ha supuesto un lastre 

en su rédito electoral. Así, independientes como María Corina Machado o el humorista 

Benjamín Rausseo aparecen en cabeza en las encuestas de candidatos por la 

Plataforma Unitaria contra Maduro52. Asimismo, candidatos tradicionales como Capriles, 

reelegido en las elecciones internas de PJ, o Manuel Rosales de UNT han demostrado 

                                                            
50 LEÓN, Ibis. «Plataforma Unitaria se solidariza con Juan Guaidó y rechaza “persecución” de Maduro», 
Efecto Coyuco. 25 de abril de 2023. Disponible en: https://efectococuyo.com/politica/plataforma-unitaria-
se-solidariza-con-juan-guaido-y-rechaza-persecucion-de-maduro/ 
51 Por ejemplo, nada más conocer la disolución del Gobierno de Guaidó, EE.UU. se apropió de los 
edificios de la embajada venezolana, ignorando a la denominada Comisión de Protección de Activos 
creada por la nueva dirección de la AN de 2016, a la que Washington no ha reconocido como interlocutor 
político aceptable. 
52 OCANDO ALEX, Gustavo. «Una exdiputada y un comediante parten como favoritos en primaria 
opositora en Venezuela», Voz de América. 20 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.vozdeamerica.com/a/exdiputada-y-comediante-parten-como-favoritos-primaria-opositora-
venezuela/6967586.html 
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sus firmes candidaturas para las elecciones presidenciales de 2024. Mientras, la 

impopular candidatura de Guaidó corre un serio peligro tras su abrupta salida del país. 

Por otra parte, los partidos de la Plataforma mantienen importantes diferencias sobre 

asuntos como la solicitud de asistencia al CNE, el uso de un voto automatizado o manual 

y la depuración del Registro Electoral53. 

Entre tanto, los líderes oficialistas siguen insistiendo en que la reanudación del diálogo 

en México sigue estando condicionada a la concesión de licencias para la venta de 

petróleo y la liberación de los activos venezolanos en el extranjero54. Con esto pretenden 

ejecutar el acuerdo social logrado a finales de 2022, cuyos fondos, ahora bloqueados, 

serían administrados por la ONU para aliviar la crisis humanitaria. La oposición sigue 

defendiendo, por el contrario, que en el acuerdo no se condicionó la segunda reunión en 

materia de medidas político-electorales a la implementación del acuerdo social ni al 

levantamiento del cien por cien de las sanciones55. En este segundo acuerdo hipotético 

se tendrían que negociar el levantamiento de las todavía vigentes inhabilitaciones para 

ejercer cargos públicos de candidatos como Capriles o Guaidó, quienes han afirmado 

que, aun así, mantendrán sus candidaturas para las primarias opositoras56. Sin embargo, 

los últimos acontecimientos han puesto en riesgo cualquier avance en este aspecto. 

 

Conclusión 

Su extraordinaria capacidad para resistir y sobreponerse ante las adversidades ha sido 

la característica más distintiva del Gobierno de Nicolás Maduro desde que llegó al poder 

en 2013. El mandatario bolivariano no lo ha tenido nada fácil para mantenerse en el 

palacio presidencial de Caracas. Un escenario económico desastroso, unido a unas 

políticas gubernamentales negligentes, llevó a Venezuela al desastre más absoluto. 

                                                            
53 Líderes como Capriles se postulan a favor de la intervención del CNE, mientras que la radical María 
Corina Machado se muestra en contra. 
54 QUESADA, Juan Diego. «Maduro volverá a la mesa de México si se liberan los activos en el extranjero 
y recibe licencias para vender petróleo», El País. 28 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2023-03-28/maduro-volvera-a-la-mesa-de-mexico-si-se-liberan-los-
activos-en-el-extranjero-y-recibe-licencias-para-vender-petroleo.html 
55 MORALES P., Maru. «Gerardo Blyde aclara: Miraflores sabe dónde está el dinero congelado para 
activar el Fondo Social», Crónica Uno. 20 de enero de 2023. Disponible en: https://cronica.uno/gerardo-
blyde-aclara-miraflores-sabe-sobre-donde-esta-el-dinero-congelado-para-activar-el-fondo-social/ 
56 MARTÍNEZ, Deisy. «VP no tiene prevista sustitución de candidatura de Guaidó si persiste 
inhabilitación política», Efecto Coyuco. 14 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://efectococuyo.com/politica/vp-sustitucion-candidatura-guaido-inhabilitacion-politica/ 
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Inflaciones anuales de más de cinco cifras, desabastecimiento generalizado de 

productos básicos y una brutal recesión económica convirtieron a Venezuela en el «patito 

feo» no solo de Iberoamérica, sino del mundo entero. La nación caribeña era sinónimo 

de caos y crisis humanitaria. 

Muchos se atrevieron a vaticinar la caída del Gobierno bolivariano hace no tantos años. 

No obstante, Maduro ha sabido aprovechar sus bazas y rehacerse ante los partidos 

opositores, manejando los tiempos a su gusto y actuando cuando más le convenía. Ha 

explotado las diferencias entre los distintos perfiles antichavistas al mismo tiempo que 

ha mantenido el control de los órganos clave del Estado para obstaculizar en lo posible 

un frente opositor unido. El CNE, el TSJ, el propio poder Ejecutivo y, especialmente, la 

Fuerza Armada Nacional Bolivariana han sido vitales para la supervivencia del oficialismo 

en la república sudamericana. Ni siquiera la injerencia de actores extranjeros y el 

reconocimiento de un «Gobierno» alternativo han logrado que Maduro abandonase el 

palacio de Miraflores. 

Y es que Maduro no solo se ha tenido que enfrentar a los ataques de la oposición 

venezolana y lidiar simultáneamente con una profunda crisis económica, sino que el 

contexto internacional no era ni mucho menos el más propicio para resistir. Venezuela 

ha sido duramente sancionada por potencias extranjeras que han venido exigiendo la 

vuelta a la normalidad constitucional de la república y el abandono de toda represión 

política. Los países occidentales, con EE. UU. a la cabeza, terminaron de vaciar las arcas 

venezolanas, impidiendo que el país accediera a sus activos en el extranjero e 

imponiendo un bloqueo que completó una hecatombe en todos los sectores económicos. 

Pero tampoco ahogando la economía venezolana y aislando sus apoyos internacionales 

se consiguió hacer caer al oficialismo, que mantuvo el control efectivo del Estado. 

Si la oposición no ha logrado hacerse con el control político real de Venezuela en uno de 

los peores escenarios imaginables para sus adversarios, muy difícil lo va a tener ahora 

que el contexto es mucho más favorable. El chavismo ha conseguido capear el temporal 

hasta que al fin los precios del crudo han vuelto a dispararse. La guerra en Ucrania ha 

vuelto a centrar la mirada en las mayores reservas petrolíferas del planeta. El alivio de 

las sanciones ha terminado por hacer despegar la economía. Se han dejado atrás las 

estratosféricas cifras de inflación y el desabastecimiento en los supermercados 

venezolanos. Paradójicamente, la dolarización de la economía ha permitido que el 
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bolívar ya no sea un «papelito» sin valor. Se ha duplicado la producción de crudo en 

apenas dos años y el PIB ha vuelto a la senda del crecimiento. Con todo, es evidente 

que la situación no es ni mucho menos la más idílica, ya que sigue existiendo una terrible 

crisis humanitaria, pero la relativa mejoría económica y un panorama internacional más 

propicio pueden ser determinantes con vistas a los comicios de 2024. 

Y es que todos —desde Colombia o México, pasando por Argentina o Brasil, hasta 

EE. UU. y la UE— quieren que la oposición y el Gobierno lleguen a un acuerdo duradero 

de cara a las elecciones presidenciales para que así el país se estabilice de una vez por 

todas. No obstante, muchas son las dificultades que invitan a pensar que la misma 

dinámica inestable pueda perpetuarse y los acuerdos conseguidos vuelvan a quedar en 

«papel mojado». 

Incluso si finalmente llegan a celebrarse las primarias con normalidad, el electorado 

venezolano sigue muy descontento con los partidos tradicionales. Bien una radical como 

Corina Machado, bien un outsider como Rausseo pueden ser los elegidos para 

enfrentarse a un fortalecido aunque impopular Maduro. No está nada claro qué puede 

suceder en estas próximas elecciones. El chavismo puede movilizarse ante el miedo que 

irradiaría como eventual candidata una derechista como Corina Machado, o puede 

suceder como en Barinas, donde el electorado bolivariano no logró derrotar a la 

candidatura opositora, que obtuvo los apoyos de todo el espectro antichavista. También 

puede pesar más el hastío del electorado, que ha dejado de participar masivamente en 

unas citas electorales que con frecuencia han sido preparadas para la victoria del PSUV 

y sus aliados. Por eso cobra tanta importancia el segundo acuerdo en materia de 

derechos políticos y condiciones electorales que el chavismo se niega a negociar hasta 

que se levanten todas las sanciones económicas. Todas las opciones están sobre la 

mesa, por lo que el futuro de Venezuela a corto y medio plazo sigue en el aire. 

 

 Diego Miguel Parra Salas*
Derecho y Relaciones Internacionales URJC 
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El Magreb y el Sahel: panorama actual y perspectivas de futuro 

Resumen: 

El presente documento ofrece un completo panorama actual del Magreb y el Sahel. El 
análisis propuesto explica cómo la realidad de esta región repercute sobre Europa y 
España y se articula en torno a tres núcleos fundamentales —riesgos y amenazas, 
situación demográfica y económica y gobernanza—, imprescindibles para que los países 
del Sahel y el Magreb avancen hacia un horizonte de prosperidad y seguridad 
impulsados por el desarrollo social, político y económico. 

 

Palabras clave: 

Magreb, Sahel, riesgos, amenazas, terrorismo, inmigración, economía, demografía, 
recursos naturales, gobernanza, panorama, futuro. 
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Introducción 

El Magreb («el Poniente») es una región geográfica y política que incluye cinco países: 

Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. El Sahel («el borde, el límite») es una 

región geográfica que se extiende al sur del desierto del Sáhara, desde la costa atlántica 

hasta la índica, a lo largo de diez países: Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Burkina Faso, 

Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Ambos espacios suman casi 9 millones de 

kilómetros cuadrados, más del doble de la extensión de la Unión Europea. Los catorce 

países de ambas regiones suman más de 550 millones de habitantes y su índice de 

natalidad es aproximadamente del 3 por ciento. En su estructura social, con diferentes 

intensidades, aún prevalece el concepto de tribu o etnia. La religión mayoritaria es el 

islam, que en algunos países convive con prácticas animistas. Por lo demás, se mantiene 

vivo, no siempre para bien, el recuerdo de la época colonial europea. 

En estas regiones1 encontramos situaciones que afectan a nuestra seguridad e interés 

nacional: hay Estados fallidos, como Libia, y otros están marcados por la conflictividad 

interna, como Túnez; existe rivalidad regional entre países, tanto desde el punto de vista 

político y diplomático como de la seguridad (Marruecos y Argelia); en otros territorios la 

presencia de organizaciones terroristas es estable (Mali o Nigeria) o hay inestabilidad 

política (Burkina, Níger o Mali); ciertos naciones sufren hambrunas casi endémicas 

(Sudán, Eritrea o Etiopía); algunos países son lugar de tránsito u origen de flujos de 

inmigración irregular hacia Europa (Libia, Túnez, Argelia, Marruecos, Mauritania, 

Senegal, Mali o Níger). Y en todos ellos los estándares democráticos, en mayor o menor 

medida, se alejan de los usos y parámetros occidentales. Muchas de estas naciones 

disponen de recursos naturales que deberían favorecer su desarrollo económico y 

presentan un especial interés para la industria y la economía europeas, en especial, para 

España, lo que nos coloca frente a una realidad social, cultural, geopolítica y de 

seguridad realmente compleja. 

Los riesgos y amenazas relacionados con esta área del planeta son un objeto de interés 

recurrente en las sucesivas estrategias de seguridad nacional2, así como también lo son 

                                                            
1 Muy próximas a la frontera sur del continente europeo, desde los 16 kilómetros del estrecho de 
Gibraltar a los algo más de 300 del estrecho de Sicilia. 
2 Las referencias al Magreb y al Sahel aparecen recogidas en los últimas estrategias de seguridad 
nacional aprobadas en España. En concreto, en la de 2013 se alude a ambas regiones; en la de 2017 se 
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para la OTAN3 y en el ámbito de la Unión Europea4. Existen numerosos informes y 

excelentes estudios sobre los conflictos de seguridad, geopolíticos, sociales o 

económicos en el Magreb y el Sahel. El objetivo del presente trabajo es aportar un punto 

de vista sobre las posibilidades de desarrollo ligadas a la explotación de sus recursos 

naturales, cuestión no tratada habitualmente, e identificar qué aspectos podrían tener un 

impacto decisivo en la inestabilidad de buena parte de sus regímenes políticos. Para ello, 

se abordan tres ámbitos de especial interés: las principales amenazas y riesgos para la 

seguridad en la zona, la economía y los recursos naturales y lo que hemos denominado 

gobernanza. El elemento que cohesiona el análisis de estos tres ámbitos es el efecto o 

interés que cada uno de ellos reviste para los intereses nacionales. Concluimos con un 

apartado de síntesis y una serie de propuestas. 

 

Principales amenazas y riesgos con origen en el Magreb-Sahel 

Terrorismo y actividad armada 

El límite septentrional del Sahel más próximo a nuestro sur peninsular se encuentra a 

más de 2000 kilómetros de distancia. Posiblemente, esa lejanía nos aporte tranquilidad. 

Sin embargo, en esta enorme región coexisten la actividad terrorista de matriz yihadista, 

los tráficos ilícitos, la inestabilidad política, la hambruna, el desplazamiento forzado de 

población, las redes de inmigración irregular y gobiernos incapaces de gestionar la 

totalidad del territorio de sus respectivos países. Los efectos de esta indeseable situación 

afectan, a pesar de la distancia y de la escasa percepción mediática, a nuestra sociedad. 

España es la puerta de entrada de buena parte de la inmigración irregular procedente de 
                                                            
menciona el Sahel pero no el Magreb y, finalmente, en la actual Estrategia Nacional de Seguridad (2021) 
las dos regiones son objeto de interés. 

Las estrategias mencionadas pueden consultarse en los siguientes enlaces: 
 https://www.lamoncloa.gob.es/documents/seguridad_1406connavegacionfinalaccesiblebpdf.pdf 
 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Document

s/2017-1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf  
 https://www.dsn.gob.es/sites/dsn/files/ESN2021%20Accesible_1.pdf  

3 En la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid el 29 de junio de 2022, se aprobó un nuevo Concepto 
Estratégico que establece las prioridades, las tareas principales y los enfoques de la Alianza para la 
próxima década, donde se incluyen como regiones de importancia estratégica tanto el norte de África 
como el Sahel (puntos 11 y 45) (https://www.dsn.gob.es/es/documento/nato-2022-strategic-concept). 
4 Aprobada por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo 
de 2022, la Brújula Estratégica, primer libro blanco de la Unión Europea para la seguridad y la defensa, 
confiere una importancia estratégica a la región del Sahel y hace referencia expresa a la deficiente 
gobernanza como factor de riesgo para la seguridad de la UE. El Magreb no aparece citado en el 
documento (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/es/pdf). 
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países del Magreb o del Sahel. En la dinámica del terrorismo yihadista es una constante 

emplear los conflictos regionales como campos de formación y entrenamiento de futuros 

terroristas que acabarán actuando en países occidentales. Estos grupos difunden una 

propaganda épica a través de las redes sociales para favorecer la ideologización de 

personas que finalmente se sumen a la yihad en las zonas de conflicto o en los países 

occidentales donde residen. En la región existen recursos económicos de interés para 

nuestra sociedad, pero la inseguridad física y jurídica dificulta la legítima actividad 

empresarial en la región. 

Actualmente, los países del Sahel con mayor actividad terrorista son Mali5, Burkina Faso 

y Nigeria.  

 

 

Figura 1. Mapa de la región occidental del Sahel con mayor actividad terrorista 
Fuente: RADIL, Steven et al., «Urban-Rural Geographies of Political Violence 

 in North and West Africa». 24 de julio de 2022. Disponible en: 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=4171240 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4171240 

 

Mali tiene más de 1,2 millones de kilómetros cuadrados y una muy baja densidad de 

población. La capital, Bamako, se encuentra al suroeste del país y las poblaciones del 

norte y el sur presentan notables diferencias tanto étnicas como culturales. A 

                                                            
5 En 2019 se produjeron más de 4000 muertes violentas (https://www.realinstitutoelcano.org/blog/mas-y-
mas-yihadismo-en-el-sahel-africano/). 
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consecuencia de los acuerdos de la Conferencia de Berlín de 1884, en África se fueron 

imponiendo fronteras artificiales que separaron etnias y culturas, proceso que también 

afectó a Mali. Tradicionalmente la población del Mali septentrional no se ha sentido 

identificada con las políticas del Gobierno de Bamako. Estas tensiones trataron de 

superarse aceptando que la presencia del Estado maliense en el norte fuera casi 

testimonial. 

La caída del régimen de Gadafi en Libia desencadenó el retorno de numerosos 

combatientes tuareg al norte de Mali y la reactivación de las iniciativas para avanzar 

hacia la independencia de Azawad, una de sus regiones septentrionales. La inexistencia 

de fuerzas malienses que controlaran la situación en sus inicios derivó en posteriores 

enfrentamientos armados entre el Ejército maliense y el colectivo tuareg. La zona de 

conflicto que se generó fue aprovechada por grupos armados yihadistas para ocupar 

parte del territorio. La incapacidad del Gobierno de Bamako para controlar el país llevó 

a que este solicitara ayuda internacional. En enero de 2013 se inició la operación Serval 

—liderada por Francia—, que en julio de 2014 pasó a denominarse Barkhane. 

En 2013 la Unión Europea puso en marcha una misión militar de entrenamiento para las 

FAS malienses denominada EUTM-Mali, que actualmente se encuentra en su quinto 

mandato y finaliza en 2024, y dos misiones civiles, EUCAP Sahel Mali y EUCAP Sahel 

Niger, cuyos mandatos concluirán en enero de 2025 y septiembre de 2024 

respectivamente. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó mediante la 

Resolución 2100, de 25 de abril de 2013, el establecimiento de la Misión Multidimensional 

Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA), una misión de 

paz que pretende la pacificación del norte de Mali. Esta panoplia de despliegues no solo 

no ha conseguido revertir la complejidad de la situación, sino que su repercusión se ha 

extendido a Níger y Burkina Faso6; en especial la actividad terrorista, a la que se ha 

sumado el grupo yihadista nigeriano Boko Haram7. 

Tras el último golpe de Estado en Mali, el 24 de mayo de 2021, el rechazo social8 y 

gubernamental hacia las tropas occidentales —en especial hacia las francesas— se ha 

                                                            
6 https://www.crisisgroup.org/fr/africa/west-africa/c%C3%B4te-divoire/b149-lafrique-de-louest-face-au-
risque-de-contagion-jihadiste 
7 En 2015 se declaró leal al Estado Islámico (Dáesh). 
8 Posiblemente dinamizado a través de las redes sociales mediante mensajes difundidos por operadores 
vinculados a intereses de Rusia. 
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acrecentado. Lo cierto es que las tropas francesas han salido de Mali y el Gobierno actual 

se está apoyando en los mercenarios de la compañía rusa Wagner para combatir a los 

grupos terroristas. Este rechazo social también se da en Burkina Faso. 

La situación de seguridad actual se resume en que los colectivos tuareg mantienen un 

acuerdo, ciertamente precario, con el Gobierno, mientras que los grupos armados de 

matriz yihadista se han ido congregando en torno a dos grandes colectivos: el Grupo de 

Apoyo al Islam y los Musulmanes9 y el Estado Islámico para el Gran Sahara10, 

conformados por varios miles de militantes con capacidad para ocupar territorio y 

controlar a la población mediante el terror. Los ataques a convoyes de ayuda humanitaria 

o a las columnas de MINUSMA no son infrecuentes. La primera y más evidente 

consecuencia de la actividad terrorista, no solo en Mali11, es el desplazamiento de 

población tanto a zonas más seguras del país como hacia Mauritania y Senegal, donde 

estos desplazados se agrupan en zonas periurbanas creando poblados precarios: 

verdaderos guetos de candidatos a la inmigración irregular, y, por lo tanto, de potenciales 

víctimas de las redes que la controlan. 

 
 

Figura 2. Mapa de las zonas de Mali que actualmente sufren una mayor actividad terrorista 
Fuente: ACLED. Disponible en: https://www.acleddata.com 

                                                            
9 Liderado por Iyad Ag Ghali, maliense de etnia tuareg, y al que se han sumado el grupo terrorista Ansar 
Dine y Al Qaeda para el Magreb Islámico (AQMI). 
10 Fiel al Dáesh (Estado Islámico), que mantiene vínculos con una escisión del grupo nigeriano Boko 
Haram denominada Wilayat al Sudan al Gharbi, también ligada al Dáesh. 
11 La Oficina Internacional de Migraciones estima en más de un millón de personas los desplazados en 
Burkina Faso. 
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Inmigración irregular 

La inmigración irregular es otro de los factores de riesgo que pueden afectar a nuestra 

seguridad. Este no lo originan necesariamente los inmigrantes12, sino las organizaciones 

que dinamizan y controlan el tráfico ilegal: estructuras especializadas, vinculadas con 

otros tráficos delictivos, que obtienen grandes beneficios y desprecian el riesgo de perder 

la vida al que exponen a los inmigrantes. La primera gran crisis de inmigración irregular 

en España se produjo en 2006, cuando en las islas Canarias desembarcaron más de 

30.000 inmigrantes irregulares, quienes principalmente habían partido de las costas de 

Mauritania y Senegal en cayuco. Desde entonces, las rutas que siguen los inmigrantes 

han ido cambiando. Las principales nacionalidades de los inmigrantes irregulares 

llegados por vía marítima a España son marroquí (36,5 %), argelina (24,5 %) y 

senegalesa (3,8 %). 

 

Figura 3. Principales rutas actuales de inmigración 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 1. Costa de partida de los inmigrantes llegados al litoral español 

                                                            
12 El artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda 
persona a circular libremente y salir de cualquier país, incluido el propio. Ciertamente, este derecho es 
compatible con la protección de las fronteras y la exigencia del cumplimiento de determinados requisitos 
legales para acceder a un país ajeno 
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Total inmigrantes 2022 Marruecos 

Argelia Costa Atlántica al sur 
del Sahara 28.930 

Costa 
atlántica sur y 

Sahara 

Zona del 
Estrecho 

Costa Ceuta 
y Melilla 

 47,7 % 9,4 % 7,3 % 32,5 % 3,1 % 

Fuente: Elaboración propia de los porcentajes a partir de las cifras de MININT 
(www.interior.gob.es/opencms/es/prensa/balances-e-informes) 

 

La inmigración irregular puede conllevar otros riesgos —como el aumento de la 

conflictividad social, consecuencia de llegadas masivas—, por lo que es un fenómeno 

fácilmente utilizable como instrumento de presión política. Y, en algún caso, constituye 

la vía de entrada a Europa de terroristas yihadistas13. 

 
Economía, demografía y recursos naturales 

El Sahel: breve análisis económico y demográfico 

El Sahel comprende un conjunto variado de naciones con importantes diferencias en su 

estructura económica y recursos naturales. Sin embargo, todas se encuentran entre los 

países menos desarrollados a nivel mundial. La región se enfrenta desde hace años a 

múltiples retos —como la inestabilidad política y la inseguridad—, a los que se suman la 

crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19 y el incremento de los precios 

de la energía y de los alimentos, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania. 

Tabla 2. Puesto en índice de desarrollo humano de la ONU 

SAHEL MAGREB 
Burkina Faso 184 Libia 117 
Chad 190 Túnez 94 
Mali 186 Argelia 96 
Níger 189 Marruecos 122 
Nigeria 193 Mauritania 158 
Sudan 172
Senegal 170
Etiopía 175
Eritrea 176

Fuente: Human Development Report 2021/2022. Uncertain  
times, unsettled lives. Shaping our future in a transforming world 

 

                                                            
13 Los autores de los atentados de París y Dresde en 2015 y Niza y Reading en 2020 habían utilizado 
rutas de inmigración irregular para entrar en Europa; en España se han producido detenciones de 
yihadistas que habían llegado por el mismo cauce. 
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Tratándose de países en los que alrededor del 80 por ciento de la población depende de 

la agricultura y la ganadería para sobrevivir —con la excepción de Nigeria— y donde el 

sector primario representa entre el 20 y el 45 por ciento del PIB, las condiciones 

climáticas y la progresiva desertización de la zona14 sitúan los efectos del cambio 

climático como uno de los factores que pueden representar una rémora para un futuro 

crecimiento económico. Algunos de estos territorios son ricos en recursos naturales, 

incluidas las llamadas tierras raras, por lo que podrían basar su desarrollo económico en 

la explotación y la exportación de los mismos. Es el caso de Chad, donde más del 90 por 

ciento de las exportaciones son de combustibles, piedras y metales preciosos, o de 

Níger, donde el 80 por ciento de las exportaciones, dirigidas a Francia y Emiratos Árabes 

Unidos, se concentran en el uranio —Níger es el tercer exportador mundial de este 

mineral—. El caso de Etiopía es significativo: posee importantes reservas de oro y 

tantalio, pero estas últimas no constituyen una fuente de divisas y riqueza para la nación. 

A pesar de su riqueza natural, en general, el beneficio obtenido repercute en las minorías 

que gobiernan y dirigen el país, apoyándose en algunos casos en grupos extranjeros, 

por lo que la población no llega a percibir una mejora en la renta. 

 

                                                            
14 No debe obviarse que el Sahel comprende la franja subsahariana más cercana al desierto. 
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Figuras 4-8. De acuerdo con el Banco Mundial, el Sahel es una de las regiones del mundo  
más vulnerables a sequías, inundaciones y olas de calor más extremas, y Chad, Níger y Malí  

se sitúan entre los siete países más vulnerables al cambio climático. 
Fuente: Five facts about shocks in the Sahel (2022). 

 
 

Por otra parte, el tejido industrial, muy poco desarrollado en la zona, se encuentra 

mayoritariamente vinculado a la transformación agroalimentaria, por lo que la demanda 

de mano de obra en el sector es escasa. La industria petroquímica de Nigeria constituye 

una excepción: gracias a ella, el país es el mayor productor del continente africano; 

además, el sector emplea al 7 por ciento de la mano de obra local y representa el 80 por 

ciento de las exportaciones nacionales. En Chad, las rentas procedentes de la 

explotación de recursos naturales constituyen casi el 22 por ciento del PIB; no obstante, 

la extracción y exportación de petróleo genera el 80 por ciento de estas rentas. 

El sector servicios presenta diversos grados de desarrollo en el Sahel, aunque Nigeria 

constituye de nuevo una excepción, esta vez junto a Senegal. En el primer caso, el país 

cuenta con un sector comercial de venta al por menor y una «industria cinematográfica» 
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—la tercera a nivel mundial, tras la de EE. UU. y la de India— muy desarrollados; en el 

supuesto de Senegal, la excepcionalidad se debe al peso del turismo. 

Las relaciones comerciales se concentran en la exportación de combustibles (petróleo y 

gas), piedras y metales preciosos (particularmente oro). Ahora bien, en algún caso, como 

sucede en Etiopía, las exportaciones de café son relevantes. En el ámbito de las 

importaciones, destacan la maquinaria o los comestibles. Además de los intercambios 

comerciales entre vecinos, despuntan las relaciones que los países del Sahel mantienen 

con China, India, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y la Unión Europea 

(particularmente con Francia, Bélgica o España): los principales generadores de 

inversión directa en la zona. 

En el caso particular de España, los principales vínculos comerciales se mantienen con 

Nigeria, cuyo segundo mayor cliente en 2021 fue el mercado español —tras la India—, 

debido a las voluminosas compras de gas y petróleo: casi el 96 por ciento de nuestras 

importaciones. Este país presenta buenas oportunidades para la inversión extranjera 

gracias a su importante potencial de crecimiento económico: posee un gran mercado  

—de más de 210 millones de personas— y, a la vez, adolece de importantes carencias 

en infraestructuras, productos manufacturados y servicios. Sin embargo, existen 

importantes barreras que dificultan la llegada de inversores: la inseguridad, las trabas 

jurídicas y arancelarias, los elevados costes de instalación causados por los enormes 

gastos en electricidad y el proteccionismo frente a las importaciones.  

La estructura poblacional de la región es la propia de países en vías de desarrollo: debido 

a la elevada tasa de natalidad y la esperanza de vida, que ronda los sesenta años, hay 

un alto porcentaje de población joven. 
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Figura 10 
Fuente: World Population Prospects (Naciones Unidas, 2015). 

 

Sin duda, una característica común a los países que conforman esta área geográfica es 

la situación de pobreza en que vive gran parte de la población. En el Sahel, entre el 30 y 

el 40 por ciento de la población vive con menos de 2 dólares al día. La pobreza extrema 

se concentra especialmente en las áreas rurales, donde la población depende de la 

producción agrícola o ganadera, sometida a las fluctuaciones climáticas. El porcentaje 

de la población que vive en núcleos rurales es especialmente elevado en países como 

Chad (77 %) o Mali (53 %), lo que explica la significativa dependencia económica del 

sector primario y el difícil acceso a servicios básicos, como la educación o la sanidad, 

situación que comporta elevados niveles de analfabetismo y altas tasas de mortalidad. 
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Tabla 3. Proporción de población que vive  
con menos de 1,9 dólares diarios 

SAHEL MAGREB 
Burkina Faso 30,5 Libia NA 
Chad 30,9  Túnez 0,2 
Malí 14,8 Argelia 0,4 
Niger 50,6 Marruecos 0,9 
Nigeria 39,1 Mauritania 6,5 
Sudan NA 
Senegal 38,5
Etiopía 30,8
Eritrea NA 

Fuente: Human Development Report 2021/2022. Uncertain  
times, unsettled lives. Shaping our future in a transforming world 

 

Además de los problemas apuntados, existe una creciente presión demográfica sobre 

ciertas zonas de la región, ocasionada por desplazamientos internos originados 

principalmente por conflictos armados.  

 

Las economías del Magreb y su conexión con el Sahel 

El Magreb ocupa una extensa área que incluye litorales cálidos y productivos y zonas 

desérticas y despobladas que terminan lindando con el Sahel. Esta circunstancia 

produce un doble desequilibrio territorial —entre el litoral y el interior y entre el campo y 

la ciudad— que ha desencadenado un éxodo hacia las urbes, cuyos servicios se han 

visto desbordados. La principal actividad industrial y agrícola del Magreb se localiza en 

las franjas costeras; la complementa una importante actividad minera y de hidrocarburos 

en gran parte del territorio. Estos factores propician que el Magreb tenga un PIB per 

cápita superior a los 3000 euros. Mauritania conforma la única excepción: con 1700 euros 

se mantiene en línea con el Sahel, donde Etiopía o Nigeria también se sitúan en los 1700 

euros y los países restantes no llegan a los 1000 euros per cápita. Sin embargo, el 

crecimiento del PIB ha sido irregular, no sostenido e insuficiente para generar los 

recursos que exige la presión demográfica; ahora bien, este ha impedido que la pobreza 

se manifieste de forma tan extrema como en otros países en desarrollo o en el mismo 

Sahel. 
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Figura 10 
Fuente: World Urbanisation Prospects (Naciones Unidas, 2010). 

 

Las economías del Magreb se basan en tres pilares: el sector agroalimentario, la 

exportación de manufacturas y una importante contribución de los hidrocarburos y los 

minerales. En el modelo de agricultura confluyen una agricultura moderna, de 

exportación, focalizada en los productos mediterráneos (frutas, aceite de oliva, 

hortalizas), y una agricultura tradicional, dedicada a los cereales. Este sector concentra 

cerca de la mitad de la mano de obra en Marruecos, pero solo aporta entre un 10 y 15 por 

ciento del PIB, lo que muestra su baja productividad. En Túnez, las cifras están más 

equilibradas: la actividad ocupa al 16 por ciento de la mano de obra y supone un 

porcentaje semejante del PIB. En el resto de la región el peso de la agricultura en la 

exportación es más reducido. 

La pesca es un sector fundamental para Mauritania, representa un 10 por ciento del PIB 

y el 35 por ciento de sus exportaciones. Para Marruecos supone el 16 por ciento de las 

exportaciones. Ambos países poseen zonas pesqueras muy ricas, expuestas a riesgos 
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que pueden amenazar el futuro del sector, como las explotaciones realizadas por la 

Unión Europea o Japón y, en mayor medida, por China o, más recientemente, por 

Turquía; la falta de estudios de recursos pesqueros y la sobreexplotación. 

Principalmente, el sector industrial del Magreb ha experimentado un crecimiento en el 

norte, influenciado por la proximidad con la UE y sus bajos costes. En el caso de 

Marruecos y Túnez, las protagonistas han sido las manufacturas ligeras; en Marruecos 

se han asentado la industria automotriz (con una producción de unos 60.000 vehículos 

al año) y la fabricación de estructuras aeronáuticas; en Argelia despuntan la siderurgia y 

la petroquímica.  

No obstante, el Magreb encuentra su fuente fundamental de ingresos en la explotación 

de recursos naturales, principalmente hidrocarburos y minerales. Los mayores 

productores de petróleo y gas natural son Argelia (98 por ciento de los ingresos de 

explotación) y Libia (95 por ciento de los ingresos de explotación). Marruecos, menos 

rico en hidrocarburos, es el segundo productor mundial de fosfatos. Mauritania tiene 

esperanzas de que se materialicen proyectos de exploración petrolífera y, en este 

momento, el hierro supone el grueso de sus exportaciones. Túnez, pese a estar por 

debajo de sus vecinos Argelia y Libia, es un productor de fosfato, hierro, zinc y algo de 

petróleo. 

La actividad comercial del Magreb se concreta fundamentalmente en países de la Unión 

Europea: España es el cliente principal de Marruecos, Francia de Argelia y Túnez e Italia 

de Libia; Mauritania, cuyo principal cliente es China, conforma la excepción. 

 

Gobernanza: una explicación política de los riesgos y amenazas para la seguridad 

Aspectos políticos. De la descolonización a la fragilidad de democracias 

incipientes e inestables 

Los países del Magreb y del Sahel fueron colonias de varias naciones europeas, de modo 

que los procesos de descolonización y la asunción de la propia soberanía supusieron 

para ellos una rigurosa novedad, pues, aun bajo dominio colonial, habían funcionado 

conforme a una cultura política más bien tribal. A esta falta de experiencia política se 

sumó, durante la descolonización, un trazado de fronteras a menudo artificial, que 

separaba pueblos y etnias. Se acabaron conformando así unidades territoriales sin 
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elementos en común, sobre las que los nuevos Estados no acertaban a ejercer un control 

efectivo. Los clásicos elementos que configuran un Estado —pueblo, territorio y poder, 

regidos por un orden jurídico— no acabaron de articularse para asegurar la necesaria 

estabilidad política, especialmente en el Sahel.  

Por lo que concierne a la forma política de los nuevos Estados, salvo Marruecos (una 

monarquía constitucional)15, el resto de los países de las regiones estudiadas se 

constituyeron en repúblicas de corte semipresidencialista de inspiración francesa. 

Debido a las circunstancias citadas y a la falta de sistemas estables de partidos, estas 

han degenerado con frecuencia en gobiernos personalistas, amenazados, a su vez, por 

frecuentes golpes de Estado, en especial en el Sahel. 

La oleada democratizadora que se inició en los años noventa y continuó durante la 

primera década de los dos mil permitió atisbar alguna esperanza, desvanecida tras el 

fracaso de la denominada Primavera Árabe. La fragilidad política, la corrupción, la 

irrupción del yihadismo y las políticas expansionistas de determinados países, sumadas 

a los efectos del cambio climático, están amenazando la viabilidad misma de los Estados 

del Sahel, dado que sin estabilidad política no cabe alumbrar un crecimiento económico 

robusto y sostenido. Los sistemas electorales en el área del Sahel operan en un marco 

de pluralismo político no garantizado y no generan confianza entre los ciudadanos. En 

consecuencia, los resultados suelen ser discutidos, máxime cuando se desatiende el 

interés general en favor del tribal o étnico. En este ambiente, el constitucionalismo se 

convierte en una cuestión puramente semántica. Los intentos europeos de apoyo a 

determinados gobiernos del Sahel para que sean capaces de controlar sus crisis de 

seguridad no han tenido el éxito esperado; se han mostrado más eficaces los apoyos 

procedentes de países con estándares democráticos más laxos, que ponen a disposición 

de los apoyados procedimientos que no pueden ser asumidos por los valores 

occidentales. 

 

                                                            
15 Salvo durante un breve periodo de ocupación italiana, Etiopía no llegó a ser realmente una colonia y 
se mantuvo como un Estado independiente. En 1974 el emperador Haile Selassie fue derrocado. El país 
se constituyó en república federal a mediados de la década de 1990. 
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Mala gobernanza: un factor de riesgo para la estabilidad y el progreso regional y 

para la seguridad nacional 

Los países del Magreb y del Sahel forman parte de una zona geográfica caracterizada, 

con mayor o menor intensidad, por la inestabilidad política e institucional, pocas 

probabilidades de progreso para sociedades jóvenes, altos índices de pobreza, 

analfabetismo e inseguridad. Todo ello condiciona el futuro más que incierto de un área 

asediada en buena medida por la corrupción, cuyos gobiernos, cualesquiera que sean la 

forma política del Estado y el sistema vigente, carecen de capacidad para proteger a sus 

poblaciones. La coyuntura descrita genera un descontento social que, en muchas 

ocasiones, se transforma en diferentes formas de violencia. Parece, pues, existir un 

evidente nexo entre la mala gobernanza, la corrupción y la violencia16: la combinación 

para «una tormenta perfecta»17. 

La gobernanza puede ser entendida como la provisión de bienes políticos, sociales, 

económicos y ambientales que un ciudadano tiene derecho a esperar de su Estado, y 

que un Estado tiene la responsabilidad de proveer a sus ciudadanos18. 

La deficiente gobernanza se manifiesta en diversos aspectos que, a grandes rasgos, 

comparten los países menos desarrollados de la zona: 

a. Bajo desarrollo económico y extrema pobreza: Según el Índice de Desarrollo 

Humano (IHD)19, que incluye a 189 países, los del Sahel se encuentran a la cola en  

                                                            
16 Presentación del informe de Transparencia Internacional sobre corrupción en el sector público (Berlín, 
enero de 2023). La organización elabora este documento desde 1995 (https://www.transparency.org/). 
17 Término usado por Hillary Clinton, Secretaria de Estado de EEUU, en la Conferencia de Seguridad 
anual de Múnich celebrada en febrero de 2011 donde destacó la necesidad de “ayudar a nuestros socios 
a adoptar los pasos sistemáticos para proporcionar un futuro mejor en el que se escuchen las demandas 
de los ciudadanos, se respeten sus derechos y se materialicen sus aspiraciones” 
18 La Fundación Mo Ibrahim elabora el Índice Ibrahim de Gobernanza Africana (IIAG): una herramienta 
que desde 2007 mide y monitorea el desempeño de la gobernabilidad en los 54 países del continente, 
proporcionando un marco para que cualquier audiencia interesada evalúe la entrega de bienes y 
servicios públicos y los resultados de las políticas públicas en los países africanos. Este índice aborda un 
completo espectro de dimensiones temáticas relacionadas con la gobernanza, desde la seguridad hasta 
la justicia, los derechos y las oportunidades económicas y la salud: 

1) Seguridad y Estado de derecho, rendición de cuentas y transparencia y anticorrupción. 
2) Participación, derechos e inclusión, igualdad de las mujeres. 
3) Administración pública, economía y entorno laboral, infraestructuras y economía rural.  
4) Desarrollo humano: salud, educación, estado del bienestar y protección social y protección del 

medioambiente. 
19 IDH o Índice de Desarrollo Humano, elaborado por la ONU desde 1990, incluye a 189 países y 
comprende los siguientes indicadores: esperanza de vida (salud), alfabetización, educación y nivel de 
vida (ingresos). Desde el 2020, el IDH incorporado el impacto de los países sobre el medio ambiente. 
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desarrollo (cfr. tabla 2), presentan un PIB hasta diez veces menor que los territorios 

del Magreb y se estima que al menos un 40 por ciento de sus habitantes vive en 

situación de extrema pobreza20. El aumento exponencial de la población contribuirá 

a empeorar la situación. 

 

 

 
Figura 11. Porcentaje de personas en riesgo de pobreza 

Fuente: https://datosmacro.expansion.com/demografia/riesgo-pobreza 
 

b. Altas tasas de desempleo y baja alfabetización: La ausencia de reformas y las malas 

políticas públicas llevadas a cabo por los gobiernos se reflejan en las altas tasas de 

desempleo de algunos países como Etiopía (21,6 %) o Gambia (24,4 %). Se trata de 

sociedades muy jóvenes, con elevadas tasas de fertilidad y una baja alfabetización 

(especialmente en la zona del Sahel). La inexistencia de oportunidades de empleo 

cualificado supone una gran pérdida para los Estados, ya que la emigración de 

                                                            
20 Cfr. ROMERO MARÍN, Laura. «Migraciones del Sahel: ¿un nuevo reto para el Magreb?». 
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ciudadanos interesados en empleos de este perfil impide su contribución a la 

gobernanza nacional. 

c. Corrupción: De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 

Transparencia Internacional, cuya clasificación incluye a 180 países y territorios de 

todo el mundo, el sector público del Magreb y el Sahel se encuentra entre los más 

corruptos del planeta. La corrupción se debe a razones políticas y culturales y genera 

estancamiento económico y desafección institucional. Valores como la libertad, la 

seguridad y la transparencia no terminan de instalarse en las altas esferas del 

establishment político y militar21. 

 

   Tabla 4. Índice de percepción de corrupción 

SAHEL MAGREB 
Burkina Faso 77 Libia 171 
Chad 167 Túnez 85 
Malí 137 Argelia 116 
Niger 123 Marruecos 94 
Nigeria 150 Mauritania 130 
Sudan 162 
Senegal 72 
Etiopía 77 
Eritrea 162 

Fuente: www.transparency.org/en/cpi/2022 

 
 

d. Inestabilidad política e institucional: En materia de gobernanza democrática existe 

un retroceso conectado con altas dosis de inestabilidad institucional, provocadas por 

revueltas populares, como en Argelia y Túnez, o golpes de Estado, como en Mali, 

Guinea o Burkina Faso. La inestabilidad institucional debilita de manera significativa 

las estructuras estatales y dificulta la puesta en marcha de políticas públicas que 

generen confianza a nivel interno e internacional. 

e. Extensión del terrorismo y la criminalidad: Consecuencia, en algunos casos, de la 

debilidad de los gobiernos y las desafecciones internas. 

                                                            
21 Cfr. AMIIRAH FERNÁNDEZ, Haizam. «Argelia 2019: la sociedad ha cambiado, el sistema aún no». 
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f. Emigración socioeconómica y población desplazada: La inseguridad fomenta 

desplazamientos masivos de población en el interior de los países y entre Estados 

vecinos22. A lo expuesto se añade el éxodo socioeconómico causado por la pobreza, 

que motivan precisamente la inestabilidad política y la inseguridad. Estos fenómenos 

desembocan en cientos de miles de emigrantes o desplazados, escuelas cerradas 

por amenazas terroristas y falta de cuidados médicos en países como Burkina Faso, 

o en crisis políticas y humanitarias, como sucede en la región del Cuerno de África, 

una de las más inestables del continente23. 

 

Conjurando la tormenta perfecta. Algunas propuestas a modo de conclusión 

Para evaluar la situación de inestabilidad política en el Magreb y el Sahel y las 

consecuencias a medio plazo que esta podría generar en Europa y España, hay que 

tomar conciencia de los factores, riesgos y amenazas con capacidad para condicionar el 

desarrollo futuro de determinados acontecimientos en la zona y que, tras el análisis 

realizado, se pueden sintetizar en: 

1. La actividad terrorista yihadista se ha intensificado en años recientes  

—especialmente en el Sahel— y, junto a los conflictos internos, genera una 

inseguridad e inestabilidad que principalmente se traduce en el desplazamiento de 

población a lugares más seguros de los mismos países o al territorio de Estados 

vecinos, donde los desplazados se agrupan en zonas periurbanas y viven 

precariamente en guetos, origen de inmigración irregular. Es innegable que, sin unas 

fuerzas de seguridad instruidas y que generen confianza entre la población, el 

avance hacia un desarrollo social si quiera amparado en un mínimo Estado de 

derecho resulta improbable. 

La falta de oportunidades para el progreso social y económico atribula a una 

población joven, con difícil acceso a la educación y un crecimiento descontrolado, 

que, pese a la riqueza de los recursos naturales de sus respectivos países, no 

                                                            
22 En países como Eritrea la amenaza terrorista ha justificado un estado de emergencia permanente y la 
limitación de derechos ciudadanos, como los de reunión y manifestación, lo que ha provocado una 
oleada de desplazados. 
23 De hecho, Etiopía es uno de los países más complejos de África, con una historia cuajada de 
tensiones provocadas por los conflictos étnicos. La aprobación de la constitución de 1995 consagró un 
modelo de república federal democrática «con base étnica». 
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encuentra un futuro: las economías presentan elevadas tasas de desempleo, el 

desarrollo de la industria y los servicios es escaso y la riqueza se concentra en las 

élites nacionales. Todo ello genera pobreza e incertidumbre y fomenta la emigración 

a través de las mafias desde Marruecos, Mauritania o Libia con destino a Europa. 

2. La corrupción en estas áreas, basada en razones políticas y culturales, genera 

estancamiento económico y desafección institucional, ya que los gobiernos carecen 

en muchos casos de capacidad para proteger a sus poblaciones. Esta corrupción y 

la fragilidad e inestabilidad política e institucional desembocan, junto al descontento 

social, en distintas formas de violencia y amenazan la viabilidad de los Estados, 

especialmente en el Sahel.  

Así, todos los elementos expuestos a lo largo del trabajo conjuran una «tormenta 

perfecta». A la vista de los hechos, no parece que el modelo de colaboración llevado 

a cabo hasta el momento haya dado los resultados esperados. Es evidente que 

Europa debería ser la primera interesada en que estas regiones, tan próximas a su 

frontera sur continental, logren la estabilidad y las serias amenazas que ponen en 

riesgo nuestra seguridad interior se eliminen. Para ello, es necesario, sin lugar a 

dudas, mantener la colaboración. Aunque tal vez sea momento de plantear un nuevo 

modelo, que no pierda de vista la realidad social, política y cultural de estos países y 

considere que el modelo occidental no es directamente aplicable a territorios que 

arrastran un pasado colonial y aún padecen las consecuencias de un desafortunado 

reparto territorial. Resulta, por lo tanto, obvio que ni España ni la UE pueden inhibirse 

del problema. Así pues, se deberían adoptar e impulsar medidas en los siguientes 

ámbitos: 

a. En el campo de la seguridad convendría tener una participación más activa en el 

entrenamiento de las fuerzas militares y de seguridad de los países de la zona 

del Sahel, e incluso se habría de contemplar su acompañamiento en el combate 

contra los grupos terroristas e insurgentes, asumiendo el posible riesgo de que 

se produzcan bajas propias. La formación y dotación de nuevas capacidades 

debe ir acompañada de un programa de seguimiento de su empleo eficaz y 

adecuado y de su correcto mantenimiento mediante un calendario de hitos, 

condicionados al cumplimiento de objetivos previamente definidos y aceptados 
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tanto por los gobiernos locales como por la Unión o los Estados miembros 

participantes. 

b. En el ámbito económico y social parece necesario crear las bases para lograr un 

desarrollo sostenido, que propicie las condiciones para que la población  

—especialmente los jóvenes—, mayoritariamente asentada en el ámbito rural, 

no considere la emigración como la única solución posible a su situación de 

pobreza extrema. En este sentido, se podrían poner en marcha programas de 

cooperación dirigidos a la modernización de los sistemas de producción agrícola 

y ganadera, la mejora de la oferta de productos o el desarrollo de las cadenas 

de valor y el impulso de una incipiente industria auxiliar y de transformación 

vinculada a dicha producción. Para ello, junto a la cooperación internacional, 

debidamente coordinada con actuaciones en otros ámbitos, se debería propiciar 

el recurso a otros tipos de financiación, como los microcréditos, que conlleven 

un acompañamiento y un seguimiento de los resultados a medio plazo. 

Adicionalmente, la evaluación del impacto de los proyectos parece una pieza 

clave que permitirá redefinir prioridades y mejorar su diseño. No obstante, 

cualquier iniciativa en este sentido no llegará a alcanzar los objetivos 

perseguidos si no se dan dos condicionantes esenciales para el desarrollo 

económico y social deseado: la seguridad y la estabilidad política nacional y el 

fortalecimiento de las instituciones24. 

Este sería un buen punto de partida para extender el desarrollo a un nivel 

industrial superior, que al menos incluyera en primera instancia las industrias 

vinculadas a los recursos naturales como fuente de generación de riqueza y 

bienestar: las actividades extractivas y de minería (fomentar la inversión de parte 

de los ingresos de explotación en la industria pesada de los hidrocarburos o los 

minerales procesados), los productos elaborados (agrícola, ganadería y pesca) 

y los servicios públicos. 

                                                            
24 En ¿Por qué fracasan los países? Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, Acemoglu y 
Robinson sostienen que un país se puede desarrollar cuando sus instituciones son inclusivas, las 
oportunidades económicas y los servicios públicos son adecuados y están disponibles para todos los 
ciudadanos y los recursos se distribuyen de forma más o menos igualitaria. Además, es relevante que 
las instituciones políticas hagan cumplir la ley y respetar el orden, protejan la propiedad privada, ofrezcan 
un alto nivel de educación y mantengan la actividad comercial. 
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c. En el ámbito de la gobernanza es evidente que el fortalecimiento de las 

instituciones conforma un paso necesario para impulsar el Estado de derecho, la 

transparencia en la actividad pública o la lucha contra la corrupción, entre otros 

aspectos. Los programas encaminados a la formación de funcionarios y el 

asesoramiento o colaboración con las administraciones públicas quizás pudieran 

ejercer un efecto directo en el mejor funcionamiento y la estabilidad de las 

instituciones. Una función pública integrada por servidores con un alto nivel de 

profesionalidad y competencia podría minimizar el impacto de las habituales 

crisis o las situaciones de inestabilidad política. Si bien ya existen ejemplos, 

como el Programa de Fortalecimiento de la Gobernanza en el Sahel (UE 2019), 

cabría completarlos con otras iniciativas, también dentro del marco de la Unión, 

que contribuyeran a este fin. 

Del mismo modo, como soft power, las instituciones universitarias y culturales 

pueden ser idóneas para fijar los estándares oportunos en el ámbito de la 

gobernabilidad. Por ello, en programas como Erasmus+, que desde 2014 cuenta 

con la participación de Estados africanos, sería beneficioso un mayor apoyo a las 

zonas geográficas del Sahel y el Magreb.

Los tres ámbitos analizados a lo largo de este trabajo son imprescindibles y necesarios 

para lograr un correcto desarrollo social, político y económico que permita a los países 

del Sahel y el Magreb ir avanzando hacia un horizonte de prosperidad y seguridad, lo 

que supondría una clara disminución de los riesgos que afectan a su seguridad y evitaría 

que la población se viera en la necesidad de tener que abandonar sus países de origen. 

Para alcanzar estos objetivos, la cooperación ha de mantenerse en todos los ámbitos, si 

bien deben establecerse hitos condicionados al cumplimiento de compromisos 

previamente adquiridos entre las partes y se ha de trabajar en la coordinación de los 

programas para implementar sinergias, considerando que, por su carácter transversal, la 

buena gobernanza es la clave de bóveda del sistema. 

 

 Carlos Crespo, María Dolores Genaro, Carmen Arias, 
Raúl Canosa, Fernando Lombo, Eduardo Diz y Jon Iñarritu *

GT3, XLVIII Curso de Defensa Nacional 
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La inteligencia artificial en la guerra híbrida como arma de 
desinformación 

Resumen: 

La evolución de la tecnología está afectando a casi todos los ámbitos de la sociedad, 

pero también, y de manera muy significativa, al de la seguridad y la defensa. El conflicto 

de Ucrania ha demostrado que ahora las guerras se libran tanto en el espacio físico, 

como en el digital. Los ciberataques, las campañas de desinformación y las fake news 

son una amenaza para las sociedades democráticas.

La desinformación como arma de estrategia híbrida es tan antigua como la propia guerra, 

pero estamos asistiendo a un nuevo hito histórico, que está siendo definido como «cuarta 

revolución industrial», en el que la inteligencia artificial juega un papel determinante, que 

puede cambiar el escenario global. La soberanía tecnológica en IA debe de ser un 

objetivo estratégico, con la participación conjunta y coordinada de Administraciones 

públicas, empresas tecnológicas, sistemas educativos y agencias de verificación. 

 

Palabras clave: 

Inteligencia artificial, fake news, deepfakes, desinformación, infoxicación, guerra híbrida. 
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La desinformación como arma en la guerra híbrida. ¿Un concepto nuevo? 

Aunque el concepto intrínseco de la guerra híbrida es ancestral, su denominación se 

remonta a los últimos años del siglo XX, cuando, en un artículo del general James N. 

Mattis y del teniente coronel Frank G. Hoffman, en la prestigiosa revista Naval Institute 

Proceedings titulado «La guerra del futuro: el nacimiento del conflicto híbrido», se 

asientan las bases de esta teoría y la denominación adquiere carta de naturaleza.  

Según esta doctrina, en la guerra híbrida se utilizan toda clase de medios al alcance de 

los contendientes, no solo mediante el empleo de la fuerza convencional, sino 

apoyándose en cualquier otro medio, como el terrorismo, la insurgencia, la migración, los 

recursos naturales, o las técnicas de influencia sobre la población. 

El general Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra escrito hace más de 2.500 años en 

la antigua China, ya revela los principios del alto valor estratégico de la desinformación 

como arma incuestionable. Conceptos como «saber practicar el arte del engaño para 

confundir y debilitar al enemigo», o «desacredita cuanto está bien en el país del 

adversario», resultarán vitales en multitud de conflictos, tanto para influir en el enemigo, 

como en la percepción y sentimientos de la población propia.  

 

El comité para «agitprop», dependiente del 
partido comunista, aplicó un novedoso 
método de propaganda durante la 
revolución rusa. Se preparaban trenes 
equipados con sistemas de proyección e 
imprentas, llenos de miembros del partido 
y se enviaban a poblaciones lejanas para 
agitar y organizar a la población.

 

 

La historia de los conflictos armados y de las relaciones internacionales han demostrado 

que, a través del engaño, afectando directamente a la naturaleza humana y sus 

percepciones, se pueden conseguir grandes victorias sin necesidad de emplear la fuerza. 

Mediante la desinformación se puede llegar a socavar la moral de un ejército enemigo o, 

Ilustración 1. Trenes AGITPROP (1920). 
https://mediartinnovation.com/ 
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lo que es más importante, de su población, con el fin de influir en sus gobernantes para 

que cesen en su actitud beligerante, o conseguir ventajas en una potencial negociación. 

La información sobre las propias fuerzas, fuerzas aliadas y sobre las fuerzas enemigas 

ha sido siempre un factor clave en las operaciones militares. En palabras de Sun Tzu: 

«Si te conoces a ti mismo y conoces a tu enemigo, no necesitas temer al resultado de 

un centenar de batallas. Si te conoces a ti mismo, pero no conoces a tu enemigo, por 

cada victoria que ganes sufrirás también una derrota. Si no te conoces ni a ti mismo ni a 

tu enemigo, sucumbirás en cada batalla». 

Durante el asalto final al continente 
europeo en la Segunda Guerra Mundial se 
llevó a cabo una de las operaciones de 
engaño a gran escala más relevantes de 
la historia. El objetivo era confundir a los 
nazis sobre lugar y fecha del desembarco 
aliado. La operación involucró el envío de 
desinformación por radio, el despliegue de 
carros de combate «hinchables» y la 
filtración de planes falsos.

 

La guerra de la información es por tanto tan antigua como la guerra misma. Es una forma 

de combatir, extensamente empleada en conflictos que se mueven en la denominada 

«zona gris», donde además de su bajo coste relativo, tiene como ventaja añadida su 

difícil atribución. 

 

Las fake news 

La propagación de información errónea es un tema crítico que preocupa a los Estados 

democráticos. Las noticias falsas, también conocidas como fake news, pueden ocultar 

intenciones maliciosas destinadas a manipular la opinión pública y debilitar la estabilidad 

de las instituciones. 

Ilustración 2. Operation Bodyguard (1943-1944). 
https://www.historyhit.com/ 
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Si hay un genio de las noticias falsas o fake news 
(«yellow news» por aquel entonces), es, sin duda, 
el magnate William Randolph Hearst. A finales del 
siglo XIX, España y Estados Unidos se 
enfrentaban por el dominio de Cuba. Hearst 
ordenó a sus periodistas (era dueño de más de 20 
periódicos) que exageraran las noticias sobre la 
insurrección cubana, hasta que esto culminó en la 
explosión de El Maine en 1898. Aunque las causas 
del suceso nunca estuvieron claras, el magnate 
apuntó con sus titulares al enemigo, lo que 
provocó irremediablemente la guerra y que nuestro 
país perdiera la colonia. 

 

La difusión de bulos y la desinformación plantean una amenaza global para la libertad y 

la democracia, especialmente en la era digital donde la propagación de estas campañas 

se realiza a una velocidad alarmante. En los últimos años, tanto los flujos de información 

como los de desinformación han aumentado en similar medida, lo que hace que este 

problema sea acuciante.  

La Comisión Europea ha identificado que la coordinación de tres grupos de actores es 

fundamental en la lucha contra la desinformación. Estos grupos son las empresas 

tecnológicas, la sociedad civil, que incluye a los verificadores de información (fact

checkers), y a las instituciones académicas. 

La comunicación estratégica es una herramienta clave en la lucha contra la 

desinformación y requiere un enfoque integral. Las campañas de desinformación suelen 

ser más que la mera difusión de noticias falsas, ya que tienen como objetivo construir un 

relato malintencionado. Por esta razón, la lucha contra la desinformación se encuentra 

estrechamente ligada a la comunicación estratégica, la diplomacia pública y la 

comunicación digital. 

España ha asumido un fuerte compromiso en la lucha contra la desinformación y ha 

estado trabajando activamente en colaboración con la Unión Europea, con especial 

énfasis desde el año 2018, para establecer procedimientos ágiles y efectivos para 

abordar este problema. Asimismo, la OTAN ha asumido un papel activo en la lucha 

contra la desinformación, que se ha convertido en elemento fundamental de su estrategia 

de comunicación en el contexto de las nuevas amenazas híbridas. 

Ilustración 3. Explosión del Maine. Age 
fotostock 
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La inteligencia artificial como arma de desinformación 

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático se han convertido en un elemento 

tecnológico disruptivo que está cambiando las reglas del juego en muchos ámbitos de 

nuestra sociedad, siendo de gran ayuda para acelerar procesos manuales, reducir costes 

y eliminar errores humanos. Sin embargo, también pueden ser empleadas como arma

para realizar ataques de desinformación mucho más eficientes. 

Un ejemplo de amenaza impulsada por la inteligencia artificial son los deepfakes, una 

combinación de deep learning (aprendizaje profundo) y fake (falso). Se utilizan para 

manipular rostros y voces, imitando gestos y patrones de habla para crear un engaño 

que, con el estado del arte actual, hace casi imposible diferenciar lo que es real y lo que 

es falso. Aunque estas tecnologías se popularizaron inicialmente como «diversión», 

también pueden ser empleadas, por parte de actores hostiles, como potentísima arma 

de desinformación en la guerra híbrida.  

 

 

 

El exponencial avance de las tecnologías de inteligencia artificial, y el empleo simultáneo 

de diferentes capacidades de IA, como los deepfakes, la generación automática de 

avatares en redes sociales y de contenidos, se convierten en un factor multiplicador de 

la amenaza, que tiene como objetivo influir en la opinión pública y los medios de 

Ilustración 4. Deepfake del presidente Zelensky publicado en Facebook y Youtube el 
16/3/2022, pidiendo la rendición de sus tropas ante el ejército ruso. 
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comunicación, y que resalta la importancia de adoptar una serie de medidas que 

necesariamente también deben apoyarse en estas nuevas tecnologías. 

 

 

Por otra parte, los modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático requieren 

cantidades masivas de datos de entrenamiento para poder funcionar eficientemente. 

Cuantos más datos se introduzcan en el sistema, más preciso será. Sin embargo, 

también es posible engañar a estos sistemas para que cometan errores, alimentándolos 

con datos de entrenamiento incorrectos o mediante el envenenamiento de datos o 

infoxicación. 

 

 

En el ámbito de la ciberdefensa, un ataque de botnet impulsado por la IA también puede 

ser extremadamente peligroso. Un atacante puede recopilar todos los datos posibles y 

Ilustración 5. Avatares generados por inteligencia artificial 

Ilustración 6. A la petición «Describe físicamente a Pedro Sánchez», ChatGPT responde, entre otras 
características que, «en cuanto a su rostro, suele lucir una barba cuidada y recortada que le da un aspecto más 
maduro y distinguido». Este error es producto de la «infoxicación» involuntaria provocada en enero de 2020 por 

una campaña en redes sociales promovida, en tono jocoso, por un conocido programa de TV. 
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entrenar al malware para que pueda predecir el patrón de defensa de un sistema y 

cambiar automáticamente su estrategia de ataque en función de la respuesta del sistema 

de defensa. Este tipo de ataques podría extenderse fácilmente por múltiples dispositivos 

y redes, con lo que caerían las infraestructuras críticas de un Estado en un momento 

conveniente para el atacante. 

 

La inteligencia artificial, también como herramienta contra la desinformación 

La guerra de Ucrania ha acelerado el empleo de la IA como arma, pero también como 

herramienta de defensa. Durante el evento «Deconstruyendo la desinformación» en el 

marco del Mobile World Congress 2022, se destacó el ejemplo de la «guerra híbrida», al 

detectar más de 1.600 noticias falsas en las tres primeras semanas después de la 

invasión de Ucrania. Desde el Gobierno ruso se comenzaron a emplear cuentas 

institucionales en medios afines y en redes sociales, para difundir mensajes falsos en 

apoyo de la versión del Kremlin, según los estudios realizados por fact-checkers u 

organismos de verificación acreditados. 

Esto refuerza la importancia de desarrollar herramientas para detectar este tipo de 

acciones, y es donde la IA también puede ser aplicada como elemento fundamental. 

Mediante una combinación de inteligencia artificial y modelos estadísticos, una 

plataforma de IA puede analizar el vocabulario, la semántica y los patrones de lenguaje, 

y determinar la probabilidad de que un texto haya sido generado artificialmente. Para 

ello, es necesario encadenar diferentes tecnologías en continuo desarrollo, como el NLP 

(procesamiento de lenguaje natural), el STS (similitud semántica textual), el NLI (motor 

de inferencia de lenguaje natural), la minería de datos para detección de anomalías, y el 

XAI (inteligencia artificial explicable). 

Asimismo, mediante el empleo de algoritmos de IA programados para ello y en

permanente adaptación, se pueden detectar contenidos manipulados o creados 

artificialmente en imágenes, vídeos, audios, perfiles de redes sociales, etc.  

Este tipo de sistemas, en conexión con los recursos proporcionados por organizaciones 

como la International Fact-Checking Network, creada en 2015 para reunir a la creciente 
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comunidad de verificadores de datos de todo el mundo, pueden inferir si un texto 

publicado en cualquier medio o red social es o no una noticia falsa. 

 

La IA al servicio del ciberespionaje: Katie Jones, logró que personajes muy influyentes de la vida 
política de Washington aceptaran su solicitud de conectar en la red LinkedIn.  
Mediante herramientas de inteligencia artificial, se identificó como perfil falso, que había sido 

generado con técnicas Deep Fake.  
Con alta probabilidad, era controlado 
por un servicio de inteligencia hostil, 
como agente Ciberhumint. 

 

 

 

Análisis FODA 

En el ámbito de la sociedad de la información en la que el mundo se encuentra ya 

inmerso, queda patente que la inteligencia artificial (IA) se constituye como una 

herramienta muy potente, que puede mejorar significativamente la forma en que 

procesamos, almacenamos y utilizamos la información. Sin embargo, también presenta 

algunas amenazas significativas, por lo que resulta necesario realizar un análisis de 

riesgos más detallado, con la finalidad de aprovechar las fortalezas y oportunidades, 

minimizando las amenazas y las debilidades. 

Una de las herramientas para efectuar este análisis es la matriz FODA, en la que se 

exponen las fortalezas, oportunidades, debilidades, y amenazas, para crear un 

diagnóstico, o punto de situación. Este análisis facilitará el diseño posterior de las 

estrategias y las acciones a implementar. 

A continuación, se realiza un diagnóstico de cada uno de los parámetros señalados: 

 

 

 

 

Ilustración 7. Australian Strategic Policy Institute 
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Fortalezas 

- Capacidad de procesar grandes cantidades de datos. La IA puede procesar 

grandes cantidades de información en tiempo real, lo que puede ayudar a identificar 

patrones, tendencias y anomalías. 

- Automatización de tareas repetitivas. La IA puede automatizar tareas repetitivas 

y monótonas, lo que puede liberar tiempo y recursos de las personas, que pueden 

enfocarse en tareas más importantes y estratégicas. 

- Mejora de la precisión y la exactitud. La IA puede mejorar la precisión y la 

exactitud de los resultados en comparación con los métodos tradicionales de 

procesamiento de información. 

- Capacidad de aprendizaje automático. La IA puede aprender y mejorar a partir 

de los datos que se le proporcionan, lo que puede ayudar a mejorar la calidad y 

relevancia de los resultados. 

- Identificación de patrones y tendencias. La IA puede identificar patrones y 

tendencias en grandes conjuntos de datos, que pueden no ser evidentes, lo que 

puede ayudar a identificar tanto oportunidades como problemas. 

- Análisis predictivo. La IA puede ser utilizada para realizar análisis predictivos, 

basados en hechos o tendencias pasadas, lo que puede ayudar a la toma de 

decisiones. 

 

Oportunidades 

- Mayor eficiencia y productividad. La automatización de tareas, que puede 

proporcionar la IA, puede permitir la redistribución de recursos, tanto humanos 

como materiales, para optimizar los procesos productivos, agilizar trámites 

administrativos, e incrementar la eficiencia de empresas y organizaciones. 

- Identificación de oportunidades de negocio. El análisis automático de patrones 

y tendencias, sobre grandes conjuntos de datos, puede ayudar a identificar 

oportunidades de negocio y áreas de mejora. 
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- Descubrimiento de conocimientos. Mediante el análisis asistido por IA de 

grandes conjuntos de datos se puede llegar a conclusiones que no son evidentes 

para un análisis humano, lo que puede conducir a innovaciones tecnológicas y 

científicas en muy variadas áreas del conocimiento. 

- Mejora de la seguridad de la información. La IA puede ayudar a mejorar la 

seguridad de la información al detectar patrones de comportamiento sospechosos 

y amenazas potenciales. Esto puede incluir la detección de fraude en línea, la 

identificación de patrones de actividad sospechosa y la predicción de posibles 

vulnerabilidades en sistemas y redes de información. 

- Personalización de experiencias. La IA puede ser utilizada para personalizar la 

experiencia del usuario en el uso de servicios y aplicaciones. 

 

Debilidades 

- Falta de transparencia. La IA puede ser difícil de entender y explicar debido a la 

complejidad de los algoritmos usados. Esto puede dificultar la evaluación y la 

validación de los resultados, lo que puede afectar a la confianza en las herramientas 

basadas en IA. 

- Dependencia de los datos. La IA depende de datos precisos y representativos 

para producir resultados rigurosos y relevantes. Si los datos están incompletos o 

sesgados, los resultados también pueden ser inexactos o incompletos.  

- Inversión elevada. La implementación de la IA puede ser costosa, ya que se 

requiere hardware muy potente y software especializado, así como personal 

capacitado para diseñar, entrenar y mantener algoritmos y modelos de datos. 

- Aspectos éticos. La IA puede ser empleada de manera no ética o ilegal por parte 

de actores hostiles y Estados no democráticos, lo que puede poner en peligro los 

derechos individuales de los ciudadanos. 

- Falta de creatividad y comprensión contextual. Aunque la IA es muy efectiva en 

el procesamiento y análisis de grandes cantidades de información, puede tener 

dificultades para comprender el contexto y la creatividad que a menudo se requiere 

en la toma de decisiones y el pensamiento estratégico. 
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- Falta de comprensión humana. La IA puede tener dificultades para comprender 

las sutilezas de la información humana, como el lenguaje natural y las emociones, 

lo que puede llevar a malentendidos o interpretaciones erróneas. 

 

Amenazas 

- Manipulación de la información. La IA puede ser utilizada para manipular 

información mediante la generación de noticias falsas o sesgadas y la creación de 

perfiles falsos en redes sociales que las propaguen. Esto puede tener graves 

consecuencias para la sociedad, ya que la información errónea puede influir en la 

opinión pública y, en consecuencia, a la toma de decisiones. 

- Sesgo algorítmico. La IA aprende a partir de los datos que se le proporcionan, y 

si los datos están sesgados, los resultados que proporciona también lo estarán. 

Estos sesgos pueden estar provocados, bien por motivos pasivos, como en el caso 

de disponer de repositorios de información incompletos, o por causas activas, en el 

caso del empleo de técnicas de «infoxicación» o manipulación por parte de actores 

hostiles. 

- Robo de datos y privacidad. La IA puede usarse para recopilar grandes 

cantidades de datos personales, lo que puede representar una amenaza para la 

privacidad de la ciudadanía de un estado objetivo. Si estos datos caen en manos 

de potenciales adversarios, pueden utilizarse para campañas de desinformación, 

búsqueda de vulnerabilidades u otros tipos de ataques, que podrían, además, 

realizarse de manera automática y masiva. 

- Dependencia tecnológica. La IA, junto con tecnologías como el 5G o el Internet 

de las cosas (IoT) se están convirtiendo en un motor de cambio, cada vez más 

relevante. La dependencia exclusiva en estas tecnologías, si no se adoptan las 

medidas de seguridad adecuadas, pueden tener consecuencias catastróficas, 

como en el caso de ataques automatizados a sistemas de gestión y control, 

especialmente sobre infraestructuras críticas. 

- Crisis de opinión. Por otra parte, la dependencia excesiva en la IA puede llevar a 

una falta de pensamiento crítico y a una reducción de la capacidad de tomar 
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decisiones independientes, sobre todo, si como hemos visto, el conjunto de datos 

sobre los que trabaja ha podido ser manipulado mediante técnicas de infoxicación, 

o mediante ataques de desinformación. 

 

Estrategias y acciones nacionales en el ámbito de la inteligencia artificial 

España parte de una posición favorable para abordar esta revolución tecnológica y 

científica, contando con infraestructuras de calidad para poder desarrollar actividades 

relacionadas con la inteligencia artificial (IA). 

No obstante, este proceso también plantea importantes retos, por ejemplo: 

- Aumentar las competencias digitales de la población, en especial la de las personas 

en situación o riesgo de exclusión social. 

- Acelerar la digitalización del tejido de pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

- Promover la creación de repositorios de datos y facilitar el acceso a los mismos. 

 
FORTALEZAS  

-Procesamiento	de	gran	cantidad	de	datos.	
-Automatización	de	tareas	repetitivas.	
-Mejora	de	la	precisión	y	la	exactitud.	
-Capacidad	de	aprendizaje	automático.	
- Identificación	de	patrones	y	tendencias.	
-Análisis	predictivo.	
 

 
OPORTUNIDADES 

-Mayor	eficiencia	y	productividad.	
- Identificación	oportunidades	de	negocio.	
-Descubrimiento	de	conocimientos.	
-Mejora	de	la	seguridad	de	la	información.	
-Personalización	de	experiencias.	
 
 

 
DEBILIDADES 

-Falta	de	transparencia.	
-Dependencia	de	los	datos.	
- Inversión	elevada.	
-Aspectos	éticos.	
-Creatividad	y	comprensión	contextual.	
-Falta	de	comprensión	humana. 

 
AMENAZAS 

-Manipulación	de	la	información. 
- Sesgo	algorítmico. 
-Robo	de	datos	y	privacidad. 
-Dependencia	tecnológica. 
-Crisis	de	opinión. 

AS
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FACTORES INTERNOS  FACTORES EXTERNOS 

Ilustración 8. Matriz FODA: Inteligencia artificial en el ámbito de la información 
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- Mejorar la eficiencia y productividad de los servicios públicos. 

- Estimular la colaboración para incrementar la inversión pública y privada en I+D+i. 

Para dar respuesta a estos retos, se han adoptado las siguientes iniciativas a nivel 

nacional, que se desarrollan en los siguientes apartados: 

 

Estrategia Nacional de Inteligencia artificial (ENIA) 

La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial tiene como objetivo proporcionar un 

marco de referencia para el desarrollo de una IA inclusiva, sostenible y centrada en la 

ciudadanía. La ENIA es uno de los ejes de la Agenda España Digital 2026 y uno de los 

componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía 

española, vertebrando la acción de las distintas administraciones y proporcionando un 

marco de referencia e impulso para el sector público y privado en este ámbito. La 

elaboración de la Estrategia Nacional responde al compromiso compartido con nuestros 

socios europeos, para que la UE se sitúe como líder en esta materia. 

Objetivos de la Estrategia 

- Excelencia científica e innovación en IA. 

- Proyección de la lengua española. 

- Creación de empleo cualificado. 

- Transformación del tejido productivo. 

- Entorno de confianza con relación a la IA. 

- Valores humanistas en la IA. 

- IA inclusiva y sostenible. 

Plan de acción 

Para dar cumplimiento a los objetivos de la Estrategia se han definido seis ejes de 

actuación, que agrupan a las acciones prioritarias que se llevarán a cabo a lo largo del 

periodo 2020-2025. 

- Eje estratégico 1. Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación en IA. 
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- Eje estratégico 2. Promover el desarrollo de capacidades digitales, potenciar el 

talento nacional y atraer talento global. 

- Eje estratégico 3. Desarrollar plataformas de datos e infraestructuras tecnológicas 

que den soporte a la IA. 

- Eje estratégico 4. Integrar la IA en las cadenas de valor para transformar el tejido 

económico. 

- Eje estratégico 5. Potenciar el uso de la IA en la Administración pública y en las 

misiones estratégicas nacionales. 

- Eje estratégico 6. Establecer un marco ético y normativo que refuerce la protección 

de los derechos individuales y colectivos, a efectos de garantizar la inclusión y el 

bienestar social. 

Esta Estrategia, además, es instrumental a la hora de afrontar grandes desafíos sociales 

para una IA inclusiva y sostenible, por ejemplo, para reducir las brechas de género y 

digital y para favorecer la vertebración territorial y la transición ecológica. 

La puesta en marcha de esta Estrategia requiere la movilización de un importante 

volumen de inversión, tanto pública como privada. La inversión pública, por parte del 

Estado, asciende a un total de 600 millones de euros en el periodo 2021-2023, a los que 

se añadiría el fondo «Next Tech» para impulsar el emprendimiento en tecnologías 

digitales habilitadoras. Este impulso, que podría movilizar una inversión privada de unos 

3.300 millones de euros, servirá de catalizador de la acción de las universidades y 

empresas, orientando las prioridades, generando sinergias y cubriendo aquellas áreas 

en que el mayor riesgo o la falta de mercados puede suponer un retraso para la iniciativa 

privada. 

 

Creación de la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) 

La AESIA es la futura agencia estatal, con sede en La Coruña, cuya creación fue 

anunciada por el Gobierno de España el 28 de diciembre de 2021 y que se encargará de 

supervisar el cumplimiento de la regulación europea en materia de IA. 
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La AESIA está adscrita a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial 

dentro del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, con una dotación 

presupuestaria de 5 millones de euros. 

Esta nueva Agencia Estatal se configura como «ente con personalidad jurídica pública, 

con patrimonio propio y autonomía en su gestión y potestad administrativa, que actuará 

con plena independencia orgánica y funcional de las Administraciones públicas, de forma 

objetiva, transparente e imparcial, llevando a cabo medidas destinadas a la minimización 

de riesgos significativos sobre la seguridad y salud de las personas, así como sobre sus 

derechos fundamentales, que puedan derivarse del uso de sistemas de IA». 

Objetivos y competencias 

Entre sus objetivos se encuentran los siguientes: promover el desarrollo y uso 

responsable, sostenible y confiable de la inteligencia artificial; la concienciación, 

divulgación y promoción de la formación; la definición de mecanismos de asesoramiento 

y atención; la colaboración y coordinación con otras autoridades, nacionales y 

supranacionales, de supervisión de la IA; el fomento de entornos reales de prueba de los 

sistemas de IA, para reforzar la protección de los usuarios y minimizar los riesgos que 

puede traer la IA en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas, 

así como sobre los demás derechos fundamentales. 

Quedan en el aire varias cuestiones, entre otras, si tendrá capacidad sancionadora, o el 

ámbito competencial para evitar conflictos con otros organismos, como la Agencia 

Española de Protección de Datos, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, la Comisión 

Nacional de Mercados de la Competencia o la Secretaría de Estado de Digitalización e 

IA (SEDIA). 

España se convertirá en el primer país de la Unión Europea con una agencia estatal de 

supervisión de la IA, anteponiéndose a la entrada en vigor del futuro reglamento aplicable 

a los sistemas de IA (previsto para principios de 2024), que establecerá la necesidad de 

que los Estados miembros cuenten con una autoridad supervisora en esta materia. 
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Conclusiones 

La imparable y vertiginosa evolución de la tecnología ha transformado la forma en la que 

vivimos, trabajamos, nos comunicamos y educamos, y está afectando fuertemente a casi 

todos los ámbitos de la sociedad, pero también, y de manera muy significativa, al de la 

seguridad y la defensa. 

El conflicto de Ucrania ha demostrado que ahora las guerras se libran tanto en el espacio 

físico, como en el digital, en un teatro a escala global. Los ciberataques, las campañas 

de desinformación y las fake news son una amenaza para la seguridad y la estabilidad 

de las sociedades democráticas, y constituyen además una potente arma de control o 

influencia sobre su población.  

La tecnología permite que cualquier persona con conexión a Internet pueda estar 

informada sin límites ni barreras territoriales, y, sin embargo, a pesar de tener un mayor 

acceso a contenidos, noticias y fuentes directas, puede crearse la paradoja de una 

sociedad más desinformada que nunca en la historia de la humanidad. 

Aunque la desinformación como arma de estrategia híbrida es tan antigua como la propia 

guerra, estamos asistiendo a un nuevo hito histórico, que está siendo definido como 

«cuarta revolución industrial», en el que la inteligencia artificial juega un papel 

determinante, que puede cambiar el escenario global. 

La matriz FODA presentada es autoexplicativa, tanto en lo que a aspectos positivos se 

refiere (entendidos como la suma de fortalezas y oportunidades, que es necesario 

explotar), como y quizás hasta con mayor rotundidad, en lo relativo a los aspectos 

negativos (suma de debilidades y amenazas, que es preciso combatir). 

La dependencia de datos fidedignos (de calidad, únicos y seguros), además de las 

fisuras existentes en los aspectos éticos del uso de la IA son quizás las debilidades más 

notorias y las que jugarán un papel más determinante en el corto y medio plazo. 

Dentro de las debilidades tampoco podemos ser ajenos a la elevada inversión que el 

campo de IA requiere, ya que en ocasiones los presupuestos necesarios no son fáciles 

de argumentar a la sociedad, e incluso en ocasiones, no son bien entendidos y 

respaldados en el ámbito parlamentario. 
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En lo que respecta a las amenazas, desde la perspectiva de este estudio, la manipulación 

de la información es crucial, ya que puede llegar a ser determinante y así generar una 

corriente de opinión interesada, desdibujada y velada respecto a la realidad. Esta 

corriente interesada puede manipular a la sociedad y poner en riesgo la estabilidad de 

nuestras estructuras de gobierno, que son la base de la seguridad y, en consecuencia, 

los cimientos de nuestro estado de bienestar y prosperidad. 

Además, para los regímenes democráticos no es fácil el demostrar la manipulación 

deliberada por terceros de la información y, además, una acusación poco fundamentada 

puede comprometer las relaciones entre Estados. 

Por otra parte, el mantener una cierta soberanía tecnológica en IA, al menos el evitar una 

dependencia excesiva de otros países, fundamentalmente de aquellos de fuera del 

ámbito de la UE, debe de ser un objetivo estratégico, pues de lo contrario la 

vulnerabilidad en todos los aspectos clave podría ser determinante. 

Por todo ello, resulta manifiestamente esencial la participación conjunta y coordinada de 

administraciones públicas a nivel nacional e internacional, empresas tecnológicas, 

sistemas educativos y agencias de verificación. 

En el ámbito nacional, la Estrategia de Seguridad Nacional, la Estrategia Nacional de 

Inteligencia Artificial y, de manera muy notable y oportuna, la creación de la nueva 

Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA), resultan de capital importancia, no 

solo para aplicar la IA como un elemento positivo de transformación de la economía y la 

sociedad, sino como elementos imprescindibles para observar, prevenir y combatir los 

riesgos y amenazas que la irrupción de la inteligencia artificial está inyectando, de 

manera exponencialmente progresiva, en el escenario global.

Eduardo Rodríguez, Ramón Morales, Diego Crescente,  
María Isabel Cabello, Ignacio Paz
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La Brújula Estratégica: ¿un documento más para el momento 
oportuno? 

 

Resumen: 

La Brújula Estratégica, publicada en marzo de 2022, tenía que traducir el nivel de 
ambición acordado por la Unión Europea en 2016 en materia de seguridad y defensa. 
Poco más de un año después, se puede afirmar que el documento salió a la luz en un 
momento oportuno: con la guerra a las puertas de la Unión, los Estados miembros 
comparten la visión de cuál es la principal amenaza y actúan con cohesión y 
coordinación. De todos modos, la UE no está sola: es consciente de que la OTAN es su 
principal valedor para la defensa, y por ello concentra sus esfuerzos donde la Alianza 
Atlántica no actúa o presenta mayores carencias. Por otra parte, la pandemia habría 
puesto de manifiesto las dependencias estratégicas de Bruselas. De aquí el impulso que 
se busca dar actualmente a la industria europea de defensa y al sector tecnológico. 

 

Palabras clave: 

Unión Europea, Brújula Estratégica, seguridad, defensa, autonomía estratégica. 
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The Strategic Compass: one more document for the opportune 

moment?

Abstract: 

The Strategic Compass, published in March 2022, had to translate de level of ambition 

agreed by the European Union in 2016 in terms of security and defence. Just over a year 

after its publication, it can be indicated that the Compass came out at an opportune time, 

as with war at the Union’s doorstep, member States share the visión of what the main 

threat is and are acting with cohesion and coordination. Nevertheless, the EU is not alone: 

it is aware that NATO is its main defence element, and is, therefore, concentrating its 

efforts where the Atlantic organization doesn’t act or where it is lacking more. In addition, 

the pandemic revealed the strategic dependencies on which Brussels was relying, hence 

the impetus being given to the European defence industry and the technology sector. 

Keywords:

European Union, Strategic Compass, security, defence, strategic autonomy. 
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Introducción 

El 21 de marzo de 2022 el Consejo de la Unión Europea aprobó la Brújula Estratégica 

para la Seguridad y la Defensa de la UE. Llamada a ser la hoja de ruta europea en 

materia de seguridad y defensa para la presente década, es el primer documento de esta 

naturaleza aprobado por los ministros correspondientes de cada Estado miembro y 

refrendado posteriormente por los jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo. 

Desde la presidencia alemana del Consejo de la Unión Europea, en el segundo semestre 

de 2020, se impulsó la elaboración de una «brújula estratégica» que definiese la política 

exterior de la Unión Europea en materia de seguridad y defensa de forma más completa 

que sus dos precedentes: la Estrategia de Seguridad Europea de Javier Solana (2003) y 

la Estrategia Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de 

Federica Mogherini (2016). El documento más reciente contiene un análisis del entorno 

estratégico que concede especial atención a las posibles amenazas para la Unión y 

comprende cuatro líneas de trabajo: actuar, garantizar la seguridad, invertir y trabajar de 

manera asociativa. La Brújula Estratégica difiere de sus predecesoras en cuanto que 

propone acciones más concretas y medibles en un intento de traducir la clásica retórica 

europea en hechos, dirigido a convertir a la UE en un proveedor de seguridad más fuerte 

y capaz. Por su parte, los documentos de Solana y de Mogherini tenían un carácter más 

simbólico que práctico. 

El desarrollo de la Brújula Estratégica se llevó a cabo durante el año 2021 y principios 

del 2022. No obstante, debido a la invasión rusa de Ucrania, hecho que ha supuesto un 

antes y un después en la agenda europea de seguridad y defensa, hubo que incluir 

cambios en el borrador final. La vuelta de la guerra en territorio europeo ha encendido 

las alarmas en la UE, que ha respondido de manera unánime contra la agresión rusa y 

ha mostrado un apoyo incondicional al pueblo ucraniano. Que todos los Estados 

miembros hayan seguido la misma línea ya es un éxito, más si tenemos en cuenta el 

precedente de la invasión de Iraq en 2003, cuando hubo una divergencia total entre las 

posiciones de los líderes europeos. La respuesta comunitaria convergente ante la guerra 

de Ucrania dota a la Unión de una mayor cohesión y otorga coherencia a su discurso. 

Aun así, hay que recordar que seguridad y defensa no son competencias exclusivas de 

la Unión Europea, sino que dependen de la voluntad de los Estados miembros. Son 

materias en las que históricamente los Estados miembros se han mostrado renuentes a 
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ceder un ápice de soberanía: que un Estado delegue las directrices de seguridad y 

defensa en cualquier otro actor de forma exclusiva es un tema de gran sensibilidad en 

los debates nacionales. Un asunto diferente sería la complementariedad con otra 

organización, como es el caso de la OTAN, pero la cesión de la soberanía de seguridad 

y defensa a la UE podría suponer la creación de un ejército conjunto europeo, hecho 

para el que las identidades nacionales parece que todavía no están preparadas. Sin 

embargo, la situación actual puede ser el caldo de cultivo idóneo para sentar las bases 

de una cooperación y una coordinación más exhaustivas en seguridad y defensa entre 

los Estados miembros, o para que se dé un paso al frente y estas competencias 

adquieran un carácter comunitario. Tal vez la coyuntura histórica y las necesidades 

subsiguientes impulsen el avance comunitario en seguridad y defensa, posibilidad que 

se verá significativamente influenciada por el papel que desempeñe la OTAN y por el 

lugar donde Estados Unidos dirija su foco de atención. 

 

Oportunidad de la Brújula Estratégica 

La idea original de la Brújula Estratégica surge en el Consejo de la UE en 2019 ante el 

creciente deterioro del entorno estratégico que rodea a la Unión Europea, aunque el 

documento haya adquirido una mayor dimensión en el marco de la guerra de Ucrania y 

parezca que nace como respuesta a ella. Alemania, aprovechando su presidencia para 

el segundo semestre de 2020, propuso en septiembre de 2019 «iniciar las labores para 

el desarrollo y la elaboración de un documento de reflexión que diera respuesta a la 

necesidad expresada por el Consejo»1. El objetivo de esta primera propuesta era 

«mejorar las sinergias de las diferentes iniciativas y cumplir con el nivel de ambición de 

la UE en el área de seguridad y defensa»2. De esta manera, se buscaba dotar de sentido 

a los elementos e iniciativas existentes, en gran parte provenientes de la Estrategia 

Global para la Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea de 2016. 

                                                            
1 BAREA MESTANZA, Alfonso. «Brújula Estratégica: la hoja de ruta de la Europa de la defensa», 
Ejército, n.º 969. Diciembre de 2021, pp. 16-20. Disponible en: 
https://ejercito.defensa.gob.es/Galerias/multimedia/revista-ejercito/2021/969/accesible/revista-ejercito-
969.pdf  
2 SELAS GONZÁLEZ, Manuel. «La brújula estratégica de la Unión Europea y el concepto estratégico de 
la OTAN: ¿las dos caras de una misma moneda?», Cuaderno de Estrategia, n.º 211. IEEE, 9 de mayo de 
2022, pp. 97-111. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/CE_211/Cap_6_La_brujula.pdf  
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Tras la videoconferencia del Consejo de junio de 2020, el alto representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad afirmó: «Hemos acordado iniciar el 

desarrollo de una orientación estratégica para que el nivel de ambición en seguridad y 

defensa que pactamos en 2016 se traduzca en directrices más concretas de actuación»3, 

admitiendo en cierto modo que la Estrategia Global para la Política Exterior y de 

Seguridad de 2016 presentaba carencias en la concreción de los objetivos comunitarios 

en este ámbito. La Brújula tendría que ser la encargada de traducir el nivel de ambición 

acordado en medidas tangibles que dotaran de un mayor sentido a la PCSD. Las 

antiguas propuestas recogidas en el documento podrían o bien dar lugar a resultados 

similares a los obtenidos cuando se acuñaron, o bien resultar útiles para la Unión si la 

Brújula se muestra eficaz y les otorga una mayor coherencia. 

Hay que tener en cuenta que ciertas medidas, aunque sean recicladas, surgen en 

contextos internacionales diferentes. Desde 2016 hasta el momento en que la Brújula 

Estratégica se presentó, los retos y amenazas que enfrentaba la Unión Europea 

aumentaron y en algunos casos se agudizaron. De hecho, en la Brújula se emplea una 

terminología más precisa, frente a la generalidad de ciertos conceptos del documento 

predecesor. En la Estrategia Global las prioridades de la acción exterior para garantizar 

la seguridad de la Unión eran seguridad y defensa, lucha contra el terrorismo, 

ciberseguridad, seguridad energética y comunicación estratégica, prioridades que se 

definían con términos genéricos que denotaban una falta de concreción. Por su parte, la 

Brújula identifica las amenazas con mayor precisión, primero mediante un análisis del 

entorno estratégico y, posteriormente, de las amenazas y desafíos transnacionales, 

indicando pormenorizadamente qué regiones del globo suponen un mayor desafío para 

la UE y qué amenazas transnacionales repercuten directamente en la seguridad europea 

(por ejemplo, terrorismo y extremismo violento, proliferación de armas de destrucción 

masiva, crisis sanitarias mundiales o competencia por recursos naturales, entre otras). 

Con la pandemia, las tendencias existentes se intensificaron, de aquí la necesidad de 

definir una nueva estrategia ante el cambio del paradigma de seguridad. De esta forma, 

la Brújula se diseñó «para responder a tres preguntas: ¿A qué retos y amenazas nos 

                                                            
3 CONSEJO EUROPEO / CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Videoconferencia de los ministros de 
Asuntos Exteriores (Defensa), 16 de junio de 2020». Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/fac/2020/06/16/  
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enfrentamos?, ¿cómo podemos agrupar mejor nuestros activos y gestionarlos 

eficazmente? y ¿cuál es la mejor manera de proyectar la influencia de Europa como actor 

regional y global?»4. Se pretendía así llenar el vacío entre el nivel establecido por el Plan 

de Implantación de la Estrategia de Seguridad Global y el de los resultados de las 

medidas e instrumentos propuestos. La Brújula sería, por consiguiente, un complemento 

de la anterior estrategia europea y se situaría en un nivel inferior. Pese a este 

planteamiento inicial, parece que la Brújula Estratégica ha superado el nivel de ambición 

de la Estrategia Global de 2016 y, más que un complemento, se ha convertido en su 

versión mejorada, ya sea por el análisis más exhaustivo del entorno estratégico, el lavado 

de cara de las medidas «recicladas» o la concreción de etapas y elementos que permiten 

medir los avances. 

Además, la Brújula Estratégica nace en un contexto marcado por tres diferencias 

fundamentales: el Brexit, la pandemia y la agresión de Rusia. En primer lugar, aunque el 

Reino Unido era una potencia militar en el seno de la UE y uno de los dos Estados que 

contaban con arsenal nuclear, históricamente se había mostrado reticente a todo lo que 

supusiera ceder soberanía a la Unión. Con su salida, a la Unión Europea y a los Estados 

con una tradición más europeísta (como el eje franco-alemán) se les ha presentado la 

oportunidad de avanzar en la integración en distintas áreas, seguridad y defensa entre 

ellas. Por su parte, la pandemia puso de manifiesto las carencias en ciertos sectores 

estratégicos de la UE, además de las dependencias existentes, lo que urgió a realizar un 

mayor esfuerzo en industria e innovación. Por último, la agresión de Rusia a Ucrania, 

aunque se produjese cuando el último borrador de la Brújula estaba en circulación, ha 

traído la guerra de vuelta a suelo europeo, lo que ha puesto en peligro el «jardín»5 de 

Europa y ha acelerado el proceso de conversión de la UE en un proveedor de seguridad 

más fuerte y capaz. 

 

                                                            
4 BORRELL, Josep. «Una Brújula Estratégica para Europa», Project Syndicate. 12 de noviembre de 
2021. Disponible en: https://www.project-syndicate.org/commentary/eu-strategic-compass-by-josep-
borrell-2021-11/spanish  
5 EEAS PRESS TEAM. «European Diplomatic Academy: Opening remarks by High Representative Josep 
Borrell at the inauguration of the pilot programme». European Union External Action, 13 de octubre de 
2022. Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/eeas/european-diplomatic-academy-opening-remarks-
high-representative-josep-borrell-inauguration_en  
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¿UE seguridad y OTAN defensa? 

Ya en la Estrategia Global de 2016 se mencionaba el objetivo de alcanzar la autonomía 

estratégica —entendida esta como la capacidad de actuación independiente con medios 

propios—, aunque de forma tímida y con propuestas poco creíbles para lograrla. Se 

esperaba que la Brújula profundizase más en los medios para conquistar esa autonomía 

estratégica, pero en la presentación del documento Borrell afirma: «Una Unión más fuerte 

y más capaz en el ámbito de la seguridad y la defensa contribuirá positivamente a la 

seguridad transatlántica y mundial, y complementa a la OTAN, que sigue siendo el pilar 

de la defensa colectiva de sus miembros»6. Como manifiesta Pontijas, esta afirmación 

supone «una importante autolimitación en la autonomía estratégica […], con el agravante 

de que es autoimpuesta»7, lo que resulta extraño si se tiene en cuenta que, como 

podemos ver en la figura 1, no todos los Estados miembros de la Unión pertenecen a la 

OTAN. Así pues, en cierto modo, Austria, Chipre, Irlanda, Malta y Suecia quedarían 

excluidos de la defensa colectiva «europea». En el caso de Suecia, después de que el 

Parlamento nacional haya aprobado la entrada del país en la OTAN a finales de marzo 

de este mismo año, se ha abierto el escenario para que su ingreso se formalice en la 

cumbre que la Alianza Atlántica celebrará durante el mes de julio en Vilna. 

                                                            
6 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Una Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa. 
Bruselas, 21 de marzo de 2022. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-
2022-INIT/es/pdf  
7 PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. «Una Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa de la 
Unión Europea. ¿Un documento más?» (Documento de Análisis, n.o 42). IEEE, 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA42_2022_JOSPON_UE.pdf y/o enlace 
bie3 [consulta: 19/4/2023]. 



1180

b
ie

3

La Brújula Estratégica: ¿un documento más para el momento oportuno? 

Manuel Parada Martínez 

 

Documento de Opinión   62/2023  8 

 

Figura 1 
 Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la UE y de la OTAN (https://www.mapchart.net/). 

 

La OTAN está muy presente en la Brújula Estratégica: se resalta la necesidad de reforzar 

el vínculo transatlántico, de una mayor cooperación y coordinación entre ambas 

organizaciones y de que la OTAN sea un pilar fundamental en la defensa. Entonces, ¿la 

autonomía estratégica es un objetivo real o es una mera declaración de intenciones por 

parte de la Unión? Hay que tener en cuenta que la OTAN nace con el objetivo de 

garantizar la seguridad colectiva de sus miembros, por lo que la disuasión y la defensa 

son sus principales cometidos y su razón de ser. Por su parte, aunque los primeros pasos 

en la integración europea buscan evitar que se produzcan más guerras entre las 

naciones del Viejo Continente, las primeras herramientas para conseguirlo tienen un 

trasfondo eminentemente económico, por lo que los avances en materia de seguridad y 

defensa se pueden interpretar como respuestas a las necesidades que van surgiendo 

según el contexto histórico. Atendiendo a estos motivos, resulta lógico que los avances 

de la Unión Europea en seguridad y defensa sean complementarios a los de la OTAN, 

la verdadera especialista en defensa colectiva. 
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Retomando la premisa de que no todos los Estados miembros de la UE pertenecen a la 

OTAN, la Brújula Estratégica parte de la asunción histórica de que la defensa territorial y 

la disuasión contra amenazas estatales son trabajo de la OTAN. También resulta 

llamativo que desde Europa se depositen tantas esperanzas y responsabilidades en la 

OTAN cuando Washington ha declarado que sus intereses están en el Indopacífico, algo 

que confirma la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos aprobada en 

octubre de 2022. En 2013 la Comisión afirmó: «Europa debe ser capaz de asumir sus 

responsabilidades en relación con su propia seguridad y con la paz y la estabilidad 

internacionales en general»8, con lo que la UE habría de asumir responsabilidades dentro 

de sus fronteras y en aquellos territorios donde Estados Unidos no tenga interés 

estratégico o, por circunstancias coyunturales, no pueda actuar. Pese a ello, con las 

limitaciones autoimpuestas, resulta complicado alcanzar la meta de la autonomía 

estratégica. 

Tal vez, dadas las numerosas alusiones a la complementariedad entre organizaciones, 

la autonomía estratégica de la Unión respecto de los Estados Unidos y la OTAN no aspire 

a ser total, sino más bien a cubrir los vacíos que esta deja, siempre que no se necesite 

un despliegue masivo de fuerzas militares, como puede ser el caso de las misiones 

Petersberg. El propio Borrell afirmó en abril de 2022 que «todo esfuerzo de la UE para 

reforzar sus capacidades es plenamente coherente con la OTAN»9, dando a entender 

que desde la UE no se busca sustituir a la OTAN, sino complementarla. Fiott, reafirmando 

ese papel complementario de Europa, asegura: «Para la OTAN es esencial centrarse en 

tareas fundamentales como la disuasión o la seguridad colectiva, y para la UE la Brújula 

detalla una serie de objetivos que apuntan a una mayor responsabilidad europea en 

materia de seguridad y defensa»10. 

                                                            
8 COMISIÓN EUROPEA. «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Hacia un sector de seguridad y defensa más 
competitivo y eficiente». Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:52013DC0542&from=EN  
9 BORRELL, Josep. «La nueva Europa de la Defensa y la Brújula Estratégica» (conferencia). Centro 
Superior de Estudios de la Defensa Nacional, 20 de abril de 2022. Disponible en: 
https://publicaciones.defensa.gob.es/media/downloadable/files/links/l/a/la_nueva_europa_defensa_y__br
ujula_estrategica.pdf  
10 FIOTT, Daniel. «La Brújula Estratégica y la autonomía de la UE», Política Exterior, vol. XXXVI, nº 207. 
Mayo/junio de 2022, pp. 70-76. 
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Los objetivos detallados en la Brújula Estratégica apuntan hacia la meta de que la UE se 

convierta en un proveedor de seguridad, más que en un garante de la defensa de sus 

propios Estados. Además de al papel central de la OTAN en defensa, esto se debe al 

carácter intergubernamental de la PCSD: las acciones que se emprendan en esta 

materia dependerán única y exclusivamente de la voluntad de los Estados miembros (a 

través del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea)11; la Unión no tiene, por 

ejemplo, capacidad para obligarlos a intervenir en un conflicto armado. Esta es la 

principal carencia de la PCSD: es muy complicado que los intereses de los Veintisiete 

converjan, ya que no comparten escenario estratégico. La guerra en Ucrania es una 

situación excepcional: ahora todos reman en una misma dirección en el ámbito de 

seguridad y defensa, pero cuando el conflicto acabe, muy probablemente, los Estados 

volverán a centrarse en los intereses vinculados a su particular situación geoestratégica. 

Por ende, resulta difícil aventurar que la Unión logre esa autonomía estratégica, 

entendida como la asunción total de la seguridad y la defensa de su territorio y de sus 

ciudadanos. Más bien, «la autonomía estratégica de la UE no consistiría en actuar al 

margen de EE. UU., sino en ser capaces de actuar donde y cuando los intereses 

europeos estén en juego y Washington no desee intervenir»12. En suma, parece que la 

Brújula Estratégica llevará a que la Unión Europea profundice en materia de seguridad 

—ya sea en misiones de mantenimiento de la paz, de estabilización o de prevención de 

conflictos—, mientras que en el área de defensa se avanzará lo justo para poder hacer 

frente a conflictos de pequeña escala, teniendo presente en todo momento el artículo 5 

de la OTAN, donde se establece que la Alianza defenderá a los Estados que sufran 

agresiones en su territorio. 

 

Análisis de las medidas propuestas 

En la Brújula Estratégica se proponen más de sesenta medidas para aumentar y reforzar 

las capacidades de la Unión, dotarla de herramientas eficaces para la acción y defenderla 

                                                            
11 https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/159/la-politica-comun-de-seguridad-y-defensa  
12 PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. «La Brújula Estratégica de la Unión Europea» (Documento de 
Análisis, n.o 45). IEEE, 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA45_2021_JOSPON_Brujula.pdf 
[consulta: 12/4/2023]. 
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de amenazas. Estas medidas conectan con las cuatro líneas de trabajo citadas: actuar, 

garantizar la seguridad, invertir y trabajar de manera asociativa. En este apartado se 

intentarán destacar las iniciativas con capacidad de generar un impacto real y las que 

podrían ser más determinantes de cara a la autonomía estratégica de la Unión. En el 

plano de la actuación, varias medidas buscan ampliar la capacidad de la UE para llevar 

a cabo diversas acciones. La primera es la Capacidad de Despliegue Rápido de la UE: 

una fuerza de hasta cinco mil militares para intervenciones en escenarios inciertos que 

requieran inmediatez. Esta propuesta, aprobada en el Parlamento Europeo en abril de 

2023, es heredera directa de los UE Battlegroups, unidades militares de mil quinientos 

integrantes ideadas para responder rápidamente a crisis y conflictos emergentes. Como 

se puede apreciar, esta es una medida reciclada, aunque el tamaño de los batallones 

aumenta y, consecuentemente, su capacidad. No obstante, un grupo de cinco mil 

soldados no tiene capacidad real para hacer frente a un conflicto de mediana o gran 

escala. Por otra parte, el hecho de que nunca se haya desplegado un Battlegroup, por 

problemas de interoperabilidad y divergencias entre los Estados miembros, suscita 

ciertas dudas: el desarrollo de unidades con más del triple de tamaño entrañará 

dificultades de movilidad superiores. 

El Plan de Acción sobre Movilidad Militar no es una propuesta novedosa, sino que busca 

profundizar en los logros alcanzados por el primer plan de acción, que se inició en 2018, 

e identificar posibles fallas en la infraestructura para subsanarlas. Este Plan de Acción 

«ayudará a nuestras fuerzas armadas a responder mejor, más rápidamente y a escala 

suficiente a las crisis que surjan en las fronteras exteriores de la UE y más allá de ellas»13, 

mejorando las infraestructuras disponibles y reforzando la cooperación con socios clave. 

Se presupone que la medida beneficiaría a la OTAN, más que a la Unión, ya que, según 

el artículo 42.1 del Tratado de la Unión Europea: «la Unión podrá recurrir a dichos medios 

en misiones fuera de la Unión»14. El empleo de la palabra fuera implica que las fuerzas 

europeas no actuarán dentro del territorio europeo y, por lo tanto, la máxima beneficiada 

sería la OTAN. El Plan de Acción sobre Movilidad Militar incluye además medidas para 

                                                            
13 COMISIÓN EUROPEA. «Movilidad militar: la UE propone medidas para que las fuerzas armadas 
puedan desplazarse más rápidamente y mejor a través de las fronteras». Bruselas, 10 de noviembre de 
2022. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_6583  
14 UNIÓN EUROPEA. Versión Consolidada del Tratado de la Unión Europea. 30 de marzo de 2010. 
Disponible en: https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf  
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mejorar la digitalización y la ciberdefensa de las infraestructuras básicas para la 

movilidad. Asimismo, por cuanto respecta a la actuación, se proponen iniciativas para 

mejorar la planificación y la ejecución de misiones militares, la realización de ejercicios 

reales y la capacidad de desplegar una misión civil con doscientos expertos en treinta 

días (Pacto sobre la Vertiente Civil de la PCSD), entre otras. 

Las acciones propuestas para garantizar la seguridad buscan mejorar la preparación 

para responder a los retos que requieran inmediatez, que se cuente con las herramientas 

adecuadas para combatir amenazas híbridas y asegurar el acceso a los ámbitos 

estratégicos. Aquí destacan, de cara a 2025, los refuerzos de la Capacidad Única de 

Análisis de Inteligencia, medida que pone de manifiesto la importancia de contar con 

unos servicios de inteligencia que permitan anticiparse a las amenazas, y del Centro de 

Satélites de la UE, para la obtención de una mayor autonomía en inteligencia 

geoespacial. También se ha puesto en marcha la elaboración de un conjunto de 

instrumentos para hacer frente a las amenazas híbridas que proporcione un marco de 

respuesta coordinada, de instrumentos de ciberdiplomacia y contra la manipulación e 

injerencia de actores externos. Asimismo, se emprenderán distintas iniciativas para 

garantizar el acceso seguro a los ámbitos estratégicos. 

En el apartado dedicado a la intervención, en el que se profundizará en el siguiente 

punto, los esfuerzos se centran en realizar un mayor y mejor gasto en los ámbitos donde 

la Unión presenta mayores déficits con el fin de reforzar la base industrial y tecnológica 

de defensa europea, reducir las carencias en elementos cruciales para el apoyo 

estratégico, fomentar la inversión conjunta entre Estados miembros e impulsar la 

innovación tecnológica. Destacan la creación de un centro de innovación en materia de 

defensa y los diferentes incentivos propuestos para fomentar una mayor inversión, que 

supla las carencias tanto de elementos estratégicos como en la cadena de suministros, 

e intentar forjar una cultura industrial europea de defensa. 

 

¿Hacia una autonomía estratégica en defensa o en industria y tecnología militar? 

Como se ha destacado, más que lograr la autonomía estratégica parece que Europa 

busca ser el complemento ideal de la OTAN en lo que a defensa se refiere. A lo largo de 

la pandemia se puso de manifiesto hasta qué punto la Unión Europea es dependiente. 
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En la estrategia industrial de 2020 (actualizada un año después), se identificó que, de 

5200 productos que la UE importa, en 137 es dependiente (un 6 por ciento del valor total 

de las importaciones). Además, existen 34 productos donde la dependencia es todavía 

mayor por el bajo potencial de sustitución que plantea la producción comunitaria. Otro 

sector donde la Unión presenta carencias y altos niveles de dependencia es el de las 

tecnologías avanzadas. Entre los productos más sensibles destacan: las materias primas 

(especialmente las tierras raras), las baterías, los ingredientes farmacéuticos activos, las 

placas fotovoltaicas, el hidrógeno, los semiconductores y las tecnologías de computación 

en la nube y de vanguardia15. 

En materia de defensa, la Unión también presenta carencias. Desde la propia UE, en 

febrero de 2022 se identificaron tres tipos de déficits en este ámbito: en gasto, en 

industria y en capacidades16. En el campo del gasto, los Estados miembros han afirmado 

que aumentarán su presupuesto en defensa17, lo que, si no se hace de manera 

coordinada, puede conllevar una fragmentación de la defensa europea. Este aumento 

llega tras años de recortes y una escasa inversión en defensa (en relación al porcentaje 

del PIB). En la figura 2 se puede observar la continua bajada del porcentaje del PIB 

invertido en defensa por la Unión en su conjunto, con un leve repunte en 2009, una leve 

subida coincidente con la publicación de la Estrategia Global de Seguridad de 2016 —

después de que en 2015 se alcanzaran valores mínimos— y un último repunte posterior 

a la denuncia de la escasa inversión europea en defensa realizada por el presidente 

Trump. Como la propia UE indica, «entre 1999 y 2021, el gasto en defensa del conjunto 

de la UE aumentó un 20 por ciento, frente a un 66 por ciento en Estados Unidos, un 292 

por ciento en Rusia y un 592 por ciento en China»18. En cuanto a la industria, los países 

la abordan en función de sus intereses nacionales, por lo que existe una alta 

fragmentación, así como también existe dependencia en el caso de ciertos equipos de 

defensa clave para los que la industria y la tecnología europea no tienen soluciones. En 

                                                            
15 COMISIÓN EUROPEA. «Actualización de la estrategia industrial de 2020: hacia un mercado único 
más fuerte para la recuperación de Europa». Bruselas, 5 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_21_1884  
16 COMISIÓN EUROPEA. «La UE intensifica el refuerzo de sus capacidades y su base industrial y 
tecnológica de defensa: hacia una marco de adquisición conjunta de la UE en el ámbito de la defensa» 
Bruselas, 18 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3143  
17 Idem. 
18 Idem. 
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el déficit de capacidades «se han destacado tres prioridades: reponer el arsenal, sustituir 

los sistemas heredados de la época soviética y reforzar los sistemas de defensa aérea y 

antimisiles»19. Asimismo, se desarrollarán capacidades estratégicas a medio y largo 

plazo para asegurar el acceso y la seguridad de los dominios estratégicos (terrestre, 

marítimo, aéreo, espacial, ciberdefensa y cognitivo). 

 

Figura 2. Media del porcentaje del PIB invertido en defensa por los países de la UE 
Fuente: Banco Mundial. 

 

Otro hecho que pone de manifiesto la gran influencia de la OTAN y, consecuentemente, 

de Estados Unidos sobre la Unión Europea es cómo los Estados incrementaron su 

porcentaje del PIB destinado a defensa tras las advertencias de Trump, que instó a 

aumentar el gasto en un 4 por ciento del PIB. En la cumbre de la OTAN de julio de 2018, 

celebrada en Bruselas, el entonces presidente de Estados Unidos manifestó su intención 

de que los miembros de la Alianza Atlántica alcanzasen el compromiso del 2 por ciento 

del PIB de manera inmediata y no para la siguiente década, como se había acordado en 

Gales en 2014, con vistas a ampliar dicho incremento hasta el 4 por ciento. Aunque en 

Gales se había establecido 2025 como fecha límite para llegar a ese 2 por ciento, en 

2018 solo cinco países lo habían conseguido. Pese a las insistencias de Trump, 

finalmente la OTAN acordó que se destinara a defensa un 2 por ciento del PIB, lo que, 

                                                            
19 Idem.  
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como se observa en la figura 2, ha propiciado un incremento del gasto entre los Estados 

miembros. 

Tras identificar carencias y dependencias, en consonancia con lo propuesto en el 

apartado de la Brújula dedicado a la necesidad de intervenir, desde la Comisión se lanzó 

un paquete de medidas para reducir las dependencias estratégicas y potenciar la 

innovación. La idea subyacente a estas medidas es «crear cadenas europeas de 

suministro y fomentar las sinergias entre los sectores industriales de defensa, civil, 

seguridad y espacio»20 para reforzar la industria europea de defensa y reducir las 

dependencias, especialmente en los productos más sensibles estratégicamente. Un mes 

después de la presentación del paquete de medidas, se publicó la Brújula Estratégica, 

que señala la «necesidad de que la Unión reduzca de manera drástica sus dependencias 

y potenciar el desarrollo de capacidades tecnológicas propias»21. Por ende, se otorga 

una importancia central a las dependencias estratégicas en la seguridad y defensa del 

territorio europeo. 

De hecho, el propio Josep Borrell, pese a haber señalado que la UE en su conjunto 

realizaba el segundo mayor gasto en defensa del mundo (aunque esto no se traduzca 

en unas capacidades militares conjuntas, sino fragmentadas), admitía que «carecemos 

de un nivel suficiente de transporte energético, telecomunicaciones seguras, elementos 

de inteligencia, capacidades de vigilancia y reconocimiento, drones, activos espaciales y 

capacidades anfibias, entre otras»22. Esta afirmación evidencia aún más la carencia de 

capacidades estratégicas y tecnológicas por parte de la Unión. De aquí la necesidad 

imperiosa de invertir más en defensa, pero con coherencia y coordinación. 

En sintonía con estas declaraciones, en diciembre de 2022 el Consejo acordó el 

establecimiento de un instrumento para reforzar la industria europea (Fondo Europeo de 

Defensa), cuyo pilar fundamental sería la adquisición común. Con un presupuesto de 

500 millones de euros hasta 2024 (aunque dentro de un marco presupuestario de 8000 

millones de euros para el periodo 2021-2027), este instrumento se dirige a «incentivar 

                                                            
20 ARTEAGA, Félix. «La Brújula Estratégica: para proporcionar más seguridad que defensa a la UE». 
Real Instituto Elcano, 7 de abril de 2022. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-brujula-estrategica-para-proporcionar-mas-seguridad-
que-defensa-a-la-ue/ [consulta: 15/4/2023]. 
21 FIOTT, Daniel. Op. cit. 
22 BORRELL, Josep. Op. cit., 20 de abril de 2022. 
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acciones que aborden las necesidades más urgentes y críticas en materia de productos 

de defensa»23. El requisito para optar a la financiación comunitaria es que las acciones 

sean llevadas a cabo por un consorcio de al menos tres Estados miembros y que, como 

mínimo, el 70 de los componentes procedan de la UE y de países asociados. Con esta 

medida se busca incentivar la adquisición común de material para evitar la fragmentación 

actual. Además del Fondo Europeo de Defensa, la UE cuenta con diversas herramientas 

para impulsar la seguridad y la defensa europeas: la Cooperación Estructurada 

Permanente (PESCO, por sus siglas en inglés), el Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, la 

Revisión Anual de Coordinación de la Defensa y la Capacidad Militar de Planificación y 

Ejecución, todas ellas dentro del marco de la Política Exterior y de Seguridad Común 

(PESC) y de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)24. 

Se espera que estos incentivos para impulsar la adquisición conjunta logren suplir 

progresivamente las carencias de elementos de apoyo estratégico sufridas por la Unión 

Europea. Con ese fin, debe asegurarse un aumento de la coordinación entre los equipos 

de los Estados miembros para superar la fragmentación y que la adquisición de material 

común se realice con éxito. Asimismo, el principal objetivo a corto plazo es estimular la 

contratación conjunta del material del que ya disponen los países miembros, mientras 

que a largo plazo se busca reforzar la competitividad de la industria europea de defensa, 

fomentando con financiación comunitaria el desarrollo conjunto de capacidades punteras 

y de altas tecnologías. Así, el objetivo final de lograr que la industria y la tecnología de 

defensa europeas sean pioneras y competitivas a escala internacional tendría una mayor 

coherencia, y, si se cumplen las etapas establecidas y los objetivos, sería alcanzable. 

 

Conclusiones 

Poco más de un año después de su publicación, se puede afirmar que la Brújula 

Estratégica llegó en el momento preciso, coincidiendo con la agresión de Rusia a 

Ucrania. Tal vez, de haber sido publicada en otro contexto, no habría tenido la misma 

                                                            
23 CONSEJO EUROPEO / CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Industria de la defensa en la UE: el 
Consejo alcanza una orientación general para impulsar la adquisición común». 1 de diciembre de 2022. 
Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/12/01/eu-defence-industry-
council-reaches-general-approach-on-boosting-common-procurement/  
24 CONSEJO EUROPEO / CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. «Cooperación de la UE en materia de 
seguridad y defensa». Disponible en: https://www.consilium.europa.eu/es/policies/defence-security/  
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repercusión ni los mismos efectos. El principal escollo de la PCSD es que depende de la 

buena voluntad de los Estados, por lo que, si la percepción de las amenazas y las 

prioridades difiere entre ellos, es imposible seguir una línea de actuación comunitaria, 

como sucedió ante la invasión de Iraq de 2003. Con el regreso de la guerra a suelo 

europeo, pese a no compartir el mismo entorno de seguridad, los Estados miembros 

coinciden en la amenaza que la agresión de Rusia supone para la seguridad del 

continente, lo que favorece que todos sigan una misma línea de actuación y propicia un 

escenario ideal para avanzar en la integración en seguridad y defensa. Si no se lleva a 

cabo una mayor cesión de competencias en esta materia, como afirma Pontijas, «la 

voluntad política seguirá siendo el eslabón más débil de toda esta iniciativa y, por lo tanto, 

será el que mida su eficacia»25, pues el éxito de las medidas propuestas dependerá de 

la actitud individual de los países, más que de la Unión. 

Por otra parte, el objetivo de la autonomía estratégica admite varias interpretaciones. En 

primer lugar, puede entenderse que la Unión aspira a ser completamente independiente, 

actuar de acuerdo con sus intereses —más que seguir las directrices marcadas desde 

Washington— y encargarse de su propia defensa. Otra interpretación, más en 

consonancia con lo enunciado en el documento, sostiene que la UE aspira a servir como 

complemento a la OTAN y alcanzar una autonomía estratégica industrial y tecnológica. 

Esta última opción resulta más coherente si se tiene en cuenta que, desde la propia 

Brújula Estratégica, se señala que la OTAN continuará siendo el pilar de defensa 

colectiva de sus miembros, aunque cinco Estados miembros de la Unión no forman parte 

de la organización transatlántica. De aquí que las iniciativas propuestas por la Brújula se 

focalicen más en la gestión de crisis, misiones civiles o conflictos de pequeña y mediana 

escala donde la Unión tenga que actuar por cuenta propia, y que no se contemple 

ninguna referencia a elementos disuasorios, que son de los que se encarga la OTAN. 

Por último, ante el incipiente interés estadounidense en la zona del Indopacífico, la 

Brújula señala en repetidas ocasiones la importancia de reforzar el vínculo transatlántico, 

lo que deja claro el papel crucial que Estados Unidos y la OTAN juegan en la defensa 

europea. 

                                                            
25 PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. Op. cit., 2022. 
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Las iniciativas recogidas por la Brújula Estratégica se encaminan a que la Unión consiga 

ser un proveedor de seguridad, mas no de defensa. Siendo realistas, la Capacidad de 

Despliegue Rápido de la UE, dotada de cinco mil efectivos, no tendría oportunidad alguna 

ante un despliegue militar como el realizado por Rusia en Ucrania. Así pues, parece que 

estas medidas van más enfocadas al apoyo o a la gestión de crisis que a afrontar un 

conflicto armado. En el ámbito de seguridad sí que se han realizado avances, pero la 

defensa se ha delegado casi en su totalidad en la OTAN. En el área de la industria y la 

tecnología de defensa, de prosperar las medidas que propone el documento, el objetivo 

de alcanzar la autonomía estratégica sería más realista, especialmente dados los 

esfuerzos dirigidos a la adquisición conjunta de material, preferiblemente europeo, y la 

mayor coordinación entre los Estados miembros prevista para reducir la actual 

fragmentación. 

Para finalizar, el éxito de la Brújula como guía estratégica de la UE dependerá de la 

capacidad de la Unión para actuar en bloque, lo que a su vez dependerá del compromiso 

de los Estados miembros a la hora de adoptar una línea de actuación conjunta, más allá 

de los intereses nacionales. Que la publicación de la Brújula haya sido contemporánea 

a la guerra de Ucrania, más que una casualidad, supone un reto para la Unión, que tiene 

la oportunidad de reafirmarse como un bloque creíble ante la comunidad internacional 

en el empleo del «lenguaje del poder». Mostrarse capaz de definir la política europea en 

seguridad y defensa contribuirá a forjar una cultura estratégica comunitaria que facilite 

las acciones de la Unión en su conjunto. Ante la dificultad que entraña la cesión a la UE 

de la soberanía nacional en seguridad y defensa, la cooperación y la coordinación 

interestatal serán clave. Para Borrell, «la autonomía estratégica de la UE solo puede 

conseguirse a través de la cooperación a nivel europeo»26, dando a entender con ello 

que la colaboración entre los Estados miembros será la que determine el éxito o el 

fracaso de la Brújula. El contexto geoestratégico actual puede proporcionar a la UE el 

impulso necesario para que se convierta en algo más que en un bloque comercial y 

económico. Como afirmó Jean Monnet, «Europa se forjará en las crisis y será la suma 

de las soluciones adoptadas para esas crisis», por lo que las decisiones que se tomen 

                                                            
26 BORRELL, Josep. Op. cit., 20 de abril de 2022. 
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ante el actual conflicto resultarán determinantes en el futuro de la Unión Europea y de su 

defensa. 
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Una aproximación teórica al fenómeno de los niños soldado 

 

Resumen: 

Los niños soldado son un fenómeno global que alcanza cifras abrumadoras. Aunque el 
uso de menores como combatientes existe desde los albores de la humanidad, la 
sociedad internacional no ha conseguido erradicar la práctica.  

Este artículo pretende explicar por qué sigue habiendo niños soldado, haciendo énfasis 
en las condiciones y factores que favorecen su adhesión a los grupos armados. Para ello 
se ofrecerán tres perspectivas complementarias: una primera centrada en el conflicto, 
otra de carácter sociocultural y económico y una tercera dedicada al punto de vista de 
los grupos armados.  

 

Palabras clave: 

Niños soldado, factores, causas, ventajas. 
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A theoretical approach to the phenomenon of child soldiers. 

Abstract: 

Child soldiers are a global phenomenon that reaches overwhelming numbers. Although 
it has existed since the dawn of humanity, international society has not succeeded in 
ending the use of children as combatants. This article aims to explain why there are still 
child soldiers by providing three different answers to this question. The first, from a conflict 
perspective; the second, from a socio-cultural and economic perspective; and the third, 
from the point of view of the armed groups. Thus, this article will emphasize the existing 
conditions and factors that favor minors joining armed groups. 

Keywords:

Child soldiers, factors, causes, benefits. 
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Introducción 

En el siglo IX a. C. los espartanos tenían un sistema educativo llamado agogé, en el que 

se entrenaba a los niños a partir de los siete años en el arte de la guerra1. Nuestra 

concepción de la niñez ha evolucionado con la sociedad y esta etapa ha pasado de ser 

vista como un periodo de contribución al Estado y a la familia a concebirse como una 

fase vital caracterizada por la calidad de vida, el aprendizaje y el disfrute. En esta línea, 

el derecho internacional ha ido dando pasos hacia una protección completa de la 

infancia. No obstante, la existencia de los niños soldado es un fenómeno que aún afecta 

a menores en numerosas regiones. Según datos de 2022, se estima que existen más de 

300.000 niños soldado2 localizados en doce países3. 

¿Por qué hay niños soldado? Este documento propone tres enfoques con el objetivo de 

ahondar en las partes más críticas y sustanciales del asunto. En primer lugar, se pondrá 

el punto de mira en el origen del fenómeno. En segundo lugar, se analizarán los factores 

que incitan a los menores a convertirse en combatientes; este apartado pretende aclarar 

que la decisión no es voluntaria, sino el resultado de una suma de factores y 

condicionantes. En tercer lugar, se analizará la perspectiva de los grupos armados, 

estudiando las ventajas que los niños soldado presentan para ellos. Antes de abordar 

las tres cuestiones mencionadas, se definirán una serie de conceptos clave 

indispensables para una correcta contextualización del fenómeno. 

 

Conceptualización 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) define como niño a toda persona menor 

de 18 años4. En aras de la simplicidad, para emplear un único término, en este 

documento se utilizará la palabra niño en referencia tanto a los niños como a las niñas, 

                                                            
1 MARK, Joshua J. «Agogé: el programa educativo espartano», World History. 15 de junio de 2021. 
Disponible en: https://www.worldhistory.org/trans/es/2-342/agoge-el-programa-educativo-espartano/ 
2 UNICEF. «Niños soldado». Disponible en: https://www.unicef.es/ninos-soldado 
3 US DEPARTMENT OF STATE. 2022 Trafficking in Persons Report. Office to Monitor and Combat 
Trafficking in Persons, 2022. Disponible en: https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-
report/  
4 ONU. Convención de los Derechos del Niño. 1990. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf 
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tal y como aconseja la Real Academia Española (RAE)5. No obstante, es importante 

mencionar que el concepto de niño varía según la cultura. Por ejemplo, mientras que el 

coming-of-age japonés conmemora la entrada de los niños en la edad adulta a los veinte 

años6, la circuncisión keniana lo hace a los catorce7 y la ceremonia india del de 

upanayana a los doce8. Esta diferenciación puede entenderse como resultado de las 

necesidades humanas, es decir, son las características culturales de un determinado 

contexto las que permiten que un niño siga siendo un menor y no asuma las 

responsabilidades propias de la madurez o las que lo empujan a empezar a comportarse 

como un adulto. Así pues, en nuestro entorno existen guarderías donde los niños juegan 

mientras los padres trabajan, pero en otras regiones los menores son figuras necesarias 

para el abastecimiento del hogar. Aunque la definición de referencia para el presente 

artículo es la planteada por las Naciones Unidas, este matiz es relevante para los 

siguientes apartados. 

Según la RAE, un soldado es ‘aquel que sirve a la milicia’, y por milicia se entiende el 

‘arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados para ella’. Por lo tanto, 

identificaremos como soldados tanto a quienes participan en los ejércitos regulares como 

a quienes forman parte de grupos armados irregulares. De la misma forma, son soldados 

los que luchan en primera línea de conflicto y también los que participan en cualquier 

otra actividad de un grupo armado. 

El derecho internacional no ha establecido una definición concreta de grupo armado9. No 

obstante, aquí utilizaremos grupo armado o banda armada para englobar a los grupos 

paramilitares, los grupos terroristas y cualquier otro tipo de ejército irregular. Las bandas 

o grupos armados que se mencionarán en este documento son el Ejército de Resistencia 

                                                            
5 RAE. «“Los ciudadanos y las ciudadanas”, “los niños y las niñas”». Disponible en: 
https://www.rae.es/espanol-al-dia/los-ciudadanos-y-las-ciudadanas-los-ninos-y-las-
ninas#sthash.eFlVxkzD.dpuf  
6 THE JAPANESE SHOP. «What is Coming of Age Day in Japan?». 2022. Disponible en: 
https://www.thejapaneseshop.co.uk/blog/coming-age-day-japan/  
7 EL PAÍS. «El ritual de la circuncisión en Kenia». 19 de diciembre de 2014. Disponible en 
https://elpais.com/elpais/2014/12/18/album/1418905428_082625.html#foto_gal_1 
8 THE PLURALISM PROJECT. «Upanayana: The Sacred Thread». Harvard University, 2020. Disponible 
en: https://pluralism.org/upanayana-the-sacred-thread 
9 HEFFES, Ezequiel. «Grupos armados y derecho internacional». Facultad de Derecho de la Universidad 
de Buenos Aires, 2020. Disponible en: http://www.derecho.uba.ar/derechoaldia/notas/grupos-armados-y-
derecho-internacional/+7992  
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del Señor (LRA, por sus siglas en inglés), Boko Haram y Al-Shabaab, ya que existen 

muchas evidencias del uso que estas organizaciones hacen de los niños. 

Asiéndose a una concepción amplia del concepto, el Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) define a los niños soldado como aquellos ‘directamente en la línea 

de combate o que son obligados a ejercer como cocineros, mensajeros, esclavos 

sexuales o para realizar ataques suicidas’10. Así, un niño soldado es todo menor de 

dieciocho años, hombre o mujer, que sirve en la guerra tanto de forma directa como 

indirecta.  

Hay dos vías a través de las cuales los menores acaban participando en grupos armados: 

el reclutamiento violento y el reclutamiento no violento. En el proceso de reclutamiento 

violento los niños son secuestrados y obligados a unirse a las bandas. Este método es 

común entre grupos como el LRA en Kenia o Boko Haram en Nigeria. En 2021 se 

calculaba que el LRA era responsable del secuestro de entre 25.00011 y 40.000 niños12. 

Asimismo, UNICEF estima que en el periodo comprendido entre 2013 y 2018 Boko 

Haram habría secuestrado a más de 1000 escolares de Nigeria13. En el supuesto del 

reclutamiento no violento los niños deciden unirse a los grupos armados. Nos referiremos 

con método no violento al que otros autores llaman voluntario, así evitaremos utilizar el 

adjetivo voluntario, ya que, de acuerdo con Natalia Springer14, este proceso nunca lo es. 

Los niños se ven envueltos en situaciones de vulnerabilidad económica, social y personal 

que alienan su voluntad. Esta vulnerabilidad, en conjunción con otros factores que 

mencionaremos más adelante, elimina la libertad para decidir y, por lo tanto, la voluntad 

plena. El proceso de reclutamiento no violento es el más habitual. Según la ONU, 

alrededor de 7000 jóvenes fueron reclutados en 2019, pero, entre ellos, solo unos 1500 

                                                            
10 UNICEF. «Niñas y niños en armas». Disponible en: https://www.unicef.es/noticia/ninos-y-ninas-en-
armas#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20Principios%20de%20Ciudad,a%20dichos%20grupos%2C%20s
alvo%20los 
11 ONU. «From The Field: Ugandan forced to commit “horrendous acts” as 9-year-old child soldier». 4 de 
febrero de 2021. Disponible en: https://news.un.org/en/story/2021/02/1083812 
12 PHAM, Phuong N., VINCK, Patrick y STOVER, Eric. «The Lord’s Resistance Army and Forced 
Conscription in Northern Uganda», Human Rights Quarterly, vol. 30, n.o 2. Mayo de 2008, pp. 404-411. 
Disponible en: https://www.jstor.org/stable/20072848. 
13 UNICEF. «More than 1,000 children in northeastern Nigeria abducted by Boko Haram since 2013». 
13 de abril de 2018. Disponible en: https://www.unicef.org/press-releases/more-than-1000-children-
northeastern-nigeria-abducted-boko-haram-since-2013  
14 SPRINGER, Natalia. Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y 
adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia. 2012. Disponible en: 
https://www.centrodememoriahistorica.gov.co/descargas/informe_comoCorderosEntreLobos.pdf  
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lo fueron de forma violenta. Los más de 5000 niños restantes se unieron a los grupos 

armados de forma no violenta15. 

La expresión factores de empuje y atracción se utiliza para identificar las situaciones que 

condicionan a los niños cuando se convierten en soldados. Por un lado, los factores de 

empuje son las circunstancias en la comunidad del niño que lo impulsan a unirse a un 

grupo armado (por ejemplo, la pobreza o la falta de educación)16. Por otro lado, los 

factores de atracción son las recompensas o los incentivos que los niños saben que 

recibirán al unirse a un grupo armado (por ejemplo, un sueldo)17. 

 

El origen de la figura del niño soldado 

Historia

Hemos mencionado que el uso de niños como soldados no es un fenómeno 

exclusivamente actual. A lo largo de la historia se pueden destacar cuatro periodos: 

1. La Antigua Grecia, cuando los niños entraban en academias militares a los siete 

años18. 

2. El Imperio otomano, donde los niños prisioneros de guerra eran convertidos en 

parte de la guardia personal del sultán19. 

3. La Primera Guerra Mundial, cuando 250.000 niños mintieron sobre su edad para 

engrosar las filas del Ejército británico20. 

                                                            
15 GASCÓN, Nieves. «Alcemos Manos Rojas contra la utilización de niñas, niños y jóvenes soldados». 
Amnistía Internacional, 12 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/en-que-
estamos/blog/historia/articulo/alcemos-manos-rojas-contra-la-utilizacion-de-ninas-ninos-y-jovenes-
soldados/  
16 JORDANS, Mark. «What Pushes Children to Become Soldiers?». War Child Holland, 12 de febrero de 
2019. Disponible en: https://www.warchildholland.org/news/red-hand-day/ 
17 WAR CHILD UK. «Why Do Children Become Child Soldiers?». 25 de mayo de 2018. Disponible en: 
https://www.warchild.org.uk/news/why-do-children-become-child-soldiers  
18 RUZÉ, Françoise. «Child soldiers in Sparta?», Inflexions, vol. 37, n.o 1. Enero de 2018, pp. 47-54. 
Disponible en: https://www.cairn-int.info/article-E_INFLE_037_0047--child-soldiers-in-sparta.htm  
19 MUSEUM OF CHILDHOOD. «The Ottoman children». Disponible en: 
https://celestetmoc.weebly.com/ottoman-empire-childhoods.html  
20 BBC. «The teenage soldiers of World War One». 11 de noviembre de 2014. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/magazine-29934965  
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4. Los conflictos actuales, donde el número de niños soldado no ha hecho más que 

aumentar. En 2012 se registraron 3159 niños reclutados21, cifra que en 2017 

había aumentado un 159 por ciento, hasta alcanzar los 8185 niños22. 

La guerra 

La causa principal de la existencia de niños soldado son los conflictos armados. Las 

guerras son la puerta de entrada a la violencia y a la confrontación, aspectos sin los 

cuales no habría menester de soldados, ni necesidad de recurrir a niños. Algunos 

informes23 han demostrado que la gran mayoría de los niños soldado proceden de países 

que sufren una violencia generalizada durante largos periodos. Un ejemplo es la 

República Centroafricana, en guerra desde 2013 y donde se han confirmado más de 

15.500 casos de menores combatientes en distintos grupos armados24. 

El conflicto también es creador de las condiciones y factores que a largo plazo empujan 

a los menores a convertirse en combatientes, como la pobreza, la inseguridad o la falta 

de oportunidades. Para entender mejor la importancia del conflicto armado en la génesis 

del fenómeno de los niños soldado, lo compararemos con la caída de una piedra a un 

estanque: la piedra, al igual que la guerra, es la causante principal de la disrupción en el 

ecosistema, y su impacto puede dañar a los habitantes del emplazamiento, además de 

crear ondas transversales en la superficie del agua; a su vez, estas ondas pueden 

alcanzar una gran distancia desde el punto de origen del impacto e incluso enturbiar el 

agua, obligando a los animales a cambiar su forma de vida. De igual manera, cuando el 

                                                            
21 ONU. Children and armed conflict. Report of the Secretary-General. General Assembly Security 
Council, 2013. Disponible en: http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-
8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2013_245.pdf  
22 ONU. Los niños y los conflictos armados. Informe del Secretario General. Asamblea General Consejo 
de Seguridad, 2018. Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N18/151/09/PDF/N1815109.pdf?OpenElement  
23 HUMAN RIGHTS WATCH. World Report 2021. Disponible en: 
https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf 
CHILD SOLDIERS INTERNATIONAL. Annual Report 2017-2018. Disponible en: 
https://reliefweb.int/report/world/child-soldiers-international-annual-report-2017-18 
ONU. Los niños y los conflictos armados: informe de la representante especial del Secretario General 
para la Cuestión de los Niños y los Conflictos Armados. UN Human Rights Council, 2022. Disponible en: 
https://reliefweb.int/report/world/los-ni-os-y-los-conflictos-armados-informe-de-la-representante-especial-
del-2  
24 UNICEF. «Central African Republic: Nearly 370,000 children now internally displaced amidst ongoing 
violence – highest number since 2014». 27 de abril de 2021. Disponible en: https://www.unicef.org/press-
releases/central-african-republic-nearly-370000-children-now-internally-displaced-amidst  
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conflicto surge genera confrontación, violencia, muerte y condiciones que, como las olas 

transversales, terminan afectando a la población. A largo plazo, factores como la falta de 

educación, recursos básicos o seguridad pueden empujar a los niños a convertirse en 

soldados. 

 

Factores que intervienen en el reclutamiento no violento 

La vivencia de inseguridad no implica necesariamente que un niño termine 

convirtiéndose en combatiente. No obstante, si a la inseguridad se suman otros factores, 

ya sean de empuje —como la guerra— o de atracción —como un sueldo—, las 

posibilidades se multiplican. 

Según la pirámide de Maslow, los seres humanos cambian de conducta a medida que 

sus necesidades básicas se satisfacen25. Así pues, cuando un ser humano tiene 

cubiertas sus necesidades fisiológicas, pasa a preocuparse por su seguridad. Cuando 

esta última está garantizada, busca el reconocimiento, y así sucesivamente hasta 

alcanzar la cúspide de la autorrealización. Por lo general, los menores, antes de 

convertirse en combatientes, atraviesan situaciones en las que sus necesidades básicas 

no están cubiertas, y en muchas ocasiones entran en un círculo vicioso de violencia, 

pobreza y venganza que les impide escalar en la pirámide. 

A continuación repasaremos algunos factores socioculturales y económicos relacionados 

con estas privaciones que favorecen la utilización de los menores como soldados. 

 

Factores socioculturales 

La concepción cultural de niño. Como se ha comentado, la infancia es una construcción 

social que varía entre culturas. Así, en muchas ocasiones a los doce años las niñas 

realizan tareas del hogar y los niños participan en actividades agrícolas. Según Steve 

Howards, en algunas culturas africanas los niños son parte de la supervivencia 

                                                            
25 CASTRO, Sonia. «Pirámide de Maslow: las necesidades que me motivan». Instituto Europeo de 
Psicología Positiva, 12 de abril de 2023. Disponible en: https://www.iepp.es/piramide-de-
maslow/#Necesidades_basicas  
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económica familiar26. Por ejemplo, en ciertas zonas de la República Democrática del 

Congo (RDC) la costumbre dicta que cuando un chico tiene barba y una chica pechos 

dejan de ser niños27. En este contexto de participación en la economía del hogar, los 

niños pueden ver la adhesión a los grupos armados como una salida. Estas bandas 

llegan a ofrecer sueldos de hasta 2000 dólares mensuales28, un ingreso notable para 

cualquier familia. 

La falta de seguridad y confianza. La familia debe ser una fuente de estabilidad 

emocional y física. Cuando las circunstancias no son tales, los menores pueden recurrir 

a los grupos armados para huir de un entorno de presión. Muchos niños cuentan cómo 

la violencia y el rechazo en sus hogares los han forzado a huir29; en esta coyuntura, los 

grupos armados conforman un posible destino. 

De la misma forma, los niños pueden recurrir a las bandas cuando no se sienten 

protegidos por el Estado y desconfían de las herramientas que este les ofrece. Un 

informe de las Naciones Unidas publicado en 2018 se hace eco de las experiencias de 

algunos residentes de Mopti, en Mali, país inmerso en un conflicto armado desde 201230. 

Todas las opiniones recogidas concluyen que, frente a un Estado incapaz de proteger a 

su población, las propias comunidades deben tomar las armas o «aliarse con quien las 

tenga»31. 

La escasez de servicios básicos. En muchas ocasiones los grupos armados militarizan 

e instrumentalizan recursos como el agua o los alimentos. Esta apropiación puede 

emplearse tanto como método de captación como de lucha. Como ejemplo del primer 

                                                            
26 HOWARD, Steve, «Children and Childhood». Oxford Bibliographies, 6 de mayo de 2016. Disponible 
en: https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780199846733/obo-9780199846733-
0045.xml 
27 WAR CHILD HOLLAND. Tug Of War: Children in Armed Groups in DRC. Mayo de 2018, p. 38. 
Disponible en: https://www.warchildholland.org/documents/58/Tug-Of-
War_Children_in_Armed_Groups_in_DRC.pdf  
28 CBS NEWS. «Islamists in Mali recruit, pay for child soldiers». 3 de octubre de 2012. Disponible en: 
https://www.cbsnews.com/news/islamists-in-mali-recruit-pay-for-child-soldiers/  
29 BRETT, Rachel y SPECHT, Irma. Jóvenes soldados y combatientes, ¿por qué van a luchar? 
Organización Internacional del Trabajo, 2004, pp. 67-68. Disponible en: 
https://quno.org/sites/default/files/resources/ESPAN%CC%83OL_Young_soldiers_why_they_choose_to_
fight.pdf  
30 NARANJO, José. «Malí, el escenario africano de la nueva guerra fría», El País. 31 de enero de 2022. 
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-01-31/mali-el-escenario-africano-de-la-nueva-guerra-
fria.html  
31 O’NEIL, Siobhan y VAN BROECKHOVEN, Kato (eds.). Cradled up by conflict: Child involvement in 
armed groups in contemporary conflict. United Nations University, 2018, p.154. Disponible en: 
https://collections.unu.edu/eserv/UNU:6409/Cradled_by_Conflict.pdf  
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supuesto, Boko Haram ha militarizado el lago Chad32 y solo permite el acceso a las 

mujeres, con lo que, para conseguir un poco de agua, los menores se ven forzados a 

adherirse a sus filas33. Por su parte, Al Shabaab ha inundado instalaciones para obligar 

al desplazamiento de tropas y aprovechar su nueva localización para atacar con 

ventaja34. 

La falta de acceso a la educación. La educación proporciona una visión crítica, permite 

adquirir conocimientos y fomenta el desarrollo de la creatividad, entre otros aspectos. 

Cuando los niños no reciben una educación, es más probable que recurran a los grupos 

armados, movidos por la creencia de que esta es su única alternativa para la 

supervivencia. Boko Haram vuelve a servirnos como ejemplo: cuando el grupo llega a un 

pueblo, restringe el acceso a las escuelas35, lo que puede derivar en que los menores se 

conviertan en niños soldado en busca de entretenimiento, aprendizaje y una comunidad. 

Asimismo, las instituciones educativas pueden servir como medio para la captación de 

menores. Cuando los ejércitos establecen escuelas militares, los niños acuden con la 

esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, se ha documentado que en 

muchas ocasiones este es el primer paso para que un niño se una a las fuerzas armadas 

de un Estado36. Es el caso del Ejército somalí, que en 2017 contaba entre sus filas con 

218 menores37. 

El regreso. Cuando los niños escapan de los grupos armados y deciden regresar a sus 

casas, en muchas ocasiones son juzgados por las actividades en las que se han visto 

obligados a participar38. Hay situaciones en las que tienen que esconderse en bosques 

y otros parajes inhóspitos por miedo a las represalias. Algunos menores cuentan que 

                                                            
32 STRATFOR. «Boko Haram Claims Territory in Northeastern Nigeria». 12 de septiembre de 2014. 
Disponible en: https://worldview.stratfor.com/article/boko-haram-claims-territory-northeastern-nigeria  
33 HUMAN RIGHTS WATCH. «“They Didn’t Know if I Was Alive or Dead”». 10 de septiembre de 2019. 
Disponible en: https://www.hrw.org/report/2019/09/10/they-didnt-know-if-i-was-alive-or-dead/military-
detention-children-suspected-boko#_ftn48  
34 KING, Marcus D. «Dying for a Drink», American Scientist, vol. 107, n.o 5. Septiembre-octubre de 2019. 
Disponible en: https://www.americanscientist.org/article/dying-for-a-drink  
35 HUMAN RIGHTS WATCH. Op. cit., 10 de septiembre de 2019.
36 PETERS, Krijin. «Re-Examining Voluntarism: Youth Combatants in Sierra Leone». Institute for Security 
Studies, 2004. Disponible en: https://www.files.ethz.ch/isn/118330/100%20Full.pdf  
37 THEIR WORLD. «10 countries where child soldiers are still recruited in armed conflicts». Oficina de 
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, 28 de febrero de 2017. Disponible en: 
https://reliefweb.int/report/central-african-republic/10-countries-where-child-soldiers-are-still-recruited-
armed  
38 WAR CHILD HOLLAND. Op. cit., mayo de 2018.  
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solo vuelven a sus hogares para pasar la noche, pues durante el día corren el riesgo de 

que la policía los detenga o incluso los mate39. El rechazo de la propia comunidad puede 

propiciar que los niños retomen su actividad como combatientes. 

 

Factores económicos 

Pobreza. Independientemente de sus razones, la pobreza es un factor determinante: 

cuando una situación de carencia amenaza la vida, nos vemos impelidos a encontrar 

soluciones. 

En ocasiones los grupos armados son la respuesta para mitigar muchos aspectos de la 

pobreza. Como se ha mencionado, estas bandas pueden ofrecer sueldos, además de 

comida, agua o vivienda. Un joven de Rugari, en la República Democrática del Congo, 

cuenta que, mientras combatía, tenía la comida y el agua aseguradas, lo que le había 

convencido para alistarse40. 

Falta de acceso al empleo. En un contexto de conflicto donde el trabajo remunerado y 

las posibilidades de futuro son escasas, los niños necesitan encontrar una fuente de 

ingresos o acceder a conocimientos que les permitan prosperar. La adhesión a los 

grupos armados se plantea entonces como una salida: en muchas ocasiones estas 

bandas instruyen a los menores y entrenan sus habilidades físicas e intelectuales. 

Boko Haram publicó un video propagandístico en enero de 2022 en el que mostraba el 

entrenamiento que los niños reciben en la organización41. Los adeptos a su causa 

acuden a clases de religión islámica, se entrenan físicamente para afrontar situaciones 

extremas, etcétera. A falta de otras opciones, los niños pueden encontrar estas 

habilidades muy valiosas. 

Las amenazas. En muchas ocasiones, las familias desprotegidas son objeto de hurtos, 

lo que empeora su situación y además motiva a los niños a la venganza. En este 

contexto, la adhesión a un grupo armado permite ganarse el respeto de los demás y 

tener la oportunidad de castigar a quienes infligieron daños a la propia familia. Adultos 

                                                            
39 Ibidem, p. 65. 
40 WAR CHILD HOLLAND. Op. cit., mayo de 2018.   
41 UNMASKING BOKO HARAM. «ISWAP – Empowerment Generation Video». 18 de enero de 2022. 
Disponible en: https://unmaskingbokoharam.com/2022/01/19/iswap-empowerment-generation-video-
january-18-2022/  



1203

b
ie

3

Una aproximación teórica al fenómeno de los niños soldado 

Irene Redondo Mula 
 

Documento de Opinión   63/2023  12 

de Lumbishi, en la República Democrática del Congo, cuentan cómo en numerosas 

ocasiones sus hijos se hacen combatientes para vengarse de quienes han robado la 

tierra de sus padres42. 

En múltiples casos, la participación en un grupo armado implica, además de disfrutar de 

seguridad, ser respetado. Menores de la RDC explican que adherirse a un grupo armado 

garantiza respeto y admiración, y puede poner fin a las degradaciones que se sufrían 

con anterioridad43. Por su parte, las niñas, quienes a menudo sufren violencia sexual, 

aseguran que unirse a un grupo armado contrayendo matrimonio con un líder supone el 

cese de los ataques, ya que el respeto de su nuevo cónyuge se extiende a ellas44. 

 

Razones por las que los grupos armados recurren a menores 

En último lugar, para comprender por qué hay niños soldado, es importante estudiar el 

punto de vista de las bandas que los reclutan. En este apartado se analizarán tres 

razones por las que los grupos recurren al uso de menores. 

 

Facilidad en el reclutamiento 

África se considera el continente más joven del mundo: en más de doce países la media 

de edad no alcanza los dieciocho años, por lo que la población infantil es numerosa.  

Tabla 1. Media de edad de las poblaciones nacionales 

País Edad media de la población 

República Democrática del Congo 16,7 

Mali 16  

Uganda 15,7 

Níger 14,8 
 

Fuente: CIA. «Country Comparisons – Median Age», The World Factbook. 2022. Disponible en: 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/field/median-age/country-comparison 

                                                            
42 WAR CHILD HOLLAND. Op. cit., mayo de 2018. 
43 Ibidem, p. 47. 
44 Ibidem, p. 50. 
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Uganda es el segundo país más joven del mundo: sus 22,10 millones de niños conforman 

casi el 50 por ciento de la población45. Este gran número de menores facilita su 

reclutamiento y sustitución y los convierte en un arma de bajo coste. 

Además, los niños suelen moverse en grupo, lo que aumenta la probabilidad de éxito de 

los secuestros. Asimismo, constituyen una parte significativa de la población de los 

centros de refugiados, donde la seguridad es mínima. En Nigeria Boko Haram ha 

realizado secuestros masivos de forma consecutiva: el primero y más famoso tuvo lugar 

en Chibok, donde 276 niñas fueron secuestradas en un colegio46; el más reciente del que 

la prensa se ha hecho eco ocurrió en 2020, cuando el grupo secuestró a 333 niños47. 

 

Fácil manipulación 

Los niños son especialmente susceptibles al adoctrinamiento, y pueden ser convencidos 

fácilmente de que hacen algo bueno: aprenden observando e imitando 

comportamientos48 y, generalmente, se adhieren a las bandas con diez años49, por lo 

que es más fácil que normalicen la violencia e incurran en ella. 

Los grupos armados también sacan partido del establecimiento de relaciones de poder 

viciadas. Los individuos buscamos socializar con la esperanza de recibir una 

recompensa positiva, ya sea económica, social o afectiva. No obstante, cuando un 

individuo está inmerso en una relación desequilibrada, en la que recibe más de lo que 

ofrece, puede llegar a sentirse en deuda con la otra parte50. Así, cuando los grupos 

armados proporcionan seguridad a menores en situaciones vulnerables, estos pueden 

                                                            
45 Idem. 
46 BBC NEWS. «Nigeria Chibok abductions: What we know». 8 de mayo de 2017. Disponible en:  
https://www.bbc.com/news/world-africa-32299943 
47 PÉREZ, Carlos. «Las claves del secuestro de más de 300 niños en Nigeria: Es un ataque a la 
educación como forma de prosperidad», 20minutos. 17 de diciembre de 2020. Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/4512971/0/todo-lo-que-hay-que-saber-sobre-el-secuestro-de-boko-
haram-a-mas-de-300-ninos-en-nigeria/  
48 DELGADO, Paulette. «La teoría del aprendizaje social: ¿qué es y cómo surgió?». Institute for the 
Future of Education, 9 de diciembre de 2019. Disponible en: https://observatorio.tec.mx/edu-news/teoria-
del-aprendizaje-social/  
49 HUMANIUM. «Niños soldado». Disponible en: https://www.humanium.org/es/enfoques-
tematicos/violencia/ninos-soldado/  
50 MORALES, José F. «La teoría del intercambio social desde la perspectiva de Blau», Reis, n.o 4. 1978. 
Disponible en: https://reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_004_08.pdf  
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llegar a sentirse en deuda, lo que desemboca en la creación de fuertes vínculos de 

pertenencia. 

En la República Democrática del Congo, varios líderes de grupos armados han admitido 

reclutar a niños porque no son exigentes, son obedientes y no tienen ambición para huir: 

«Mientras coman, se toman cada día como viene. Los niños también siguen las órdenes 

al pie de la letra. Puedes decirles que vayan a matar y lo harán, a diferencia de los 

adultos»51. 

 

Armas de fácil uso 

Otro motivo por el que los niños son reclutados es su capacidad para utilizar armas 

baratas y accesibles. Por ejemplo, el AK-47, también conocido como Kalashnikov, es un 

fusil de manejo sencillo, poco pesado y barato en su fabricación y precio de compra52, 

por lo que puede ser fácilmente utilizado por un niño. Un video ruso que inundó las redes 

en 2020 evidencia su fácil manejo53: en él aparecen niños menores de diez años 

compitiendo por ver quién monta y desmonta un AK-47 más rápido. De hecho, la 

representación típica de los niños soldado en los medios de comunicación suele incluir 

esta arma54. 

Los menores también son perfectos portadores de bombas a ojos de estos grupos. La 

figura de los niños está generalmente asociada con la ingenuidad y la inocencia, por lo 

que su presencia no suele despertar sospechas ni alertar, lo que aumenta la efectividad 

de los ataques. Por esta razón, grupos armados como Boko Haram los utilizan como 

portadores de bombas para evitar que su objetivo se alarme55. 

                                                            
51 WAR CHILD HOLLAND. Op. cit., mayo de 2018.   
52 CERVERA, Pepe. «Por qué el AK-47 es el fusil más usado por terroristas en todo el mundo», El
Confidencial. 18 de noviembre de 2016. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2015-
11-20/por-que-el-ak-47-es-el-fusil-mas-utilizado-por-los-terroristas_1102073/  
REGO, Paco, y DEL CAMPO, Eduardo. «En el mercado negro del Kalashnikov en España», El Mundo. 
25 de noviembre de 2015. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/cronica/2015/11/25/564f7fdee2704ec01a8b4613.html 
53 EL PAÍS. «Una competición rusa muestra la destreza de niños montando fusiles de asalto». 6 de 
marzo de 2020. Disponible en: https://elpais.com/videos/2020-03-06/una-competicion-rusa-muestra-la-
destreza-de-ninos-montando-fusiles-de-asalto.html  
54 Véanse las imágenes que se obtienen en cualquier buscador de internet al teclear «niño soldado». 
55 LAORDEN, Carlos. «Los niños bomba como herramienta del terror», El País. 15 de abril de 2017. 
Disponible en: https://elpais.com/elpais/2017/04/12/planeta_futuro/1492026050_951824.html  
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Conclusiones 

El fenómeno de los niños soldado es de gran complejidad. Existen porque hay conflictos 

armados, porque se suman muchas circunstancias de necesidad y porque resultan de 

gran utilidad para los grupos armados. No pretendemos, por ende, insinuar que la 

solución sea sencilla. 

Los ejemplos del pasado nos ayudan a comprender que este fenómeno no es 

contemporáneo. No obstante, sus implicaciones actuales son distintas. Hoy en día la 

educación, las aspiraciones de futuro y la pobreza, entre otros factores, juegan un papel 

determinante en la decisión de los niños. Cuando se plantea la diatriba de ser soldado o 

continuar en un entorno de hambre y muerte, en muchas ocasiones los menores eligen 

la adhesión a las bandas armadas. 

El impacto de los conflictos armados es uno de los principales impulsores del 

reclutamiento de niños soldado. En muchos casos, los niños se ven obligados a tomar 

las armas ante la falta de otras opciones. Los conflictos pueden alterar las estructuras 

sociales y hacer que los menores sean más vulnerables al reclutamiento, además de 

fomentar un sentimiento de desesperación que los hace estar dispuestos a participar en 

actos violentos. 

Los factores de empuje y atracción también desempeñan un papel importante en el 

reclutamiento de niños soldado. En algunas culturas, se espera que los niños contribuyan 

a la economía familiar desde una edad temprana. Asimismo, la falta de acceso a la 

educación y a servicios básicos, combinada con la incapacidad de los gobiernos para 

proporcionar seguridad, contribuye a la desesperanza, que hace a los niños más 

vulnerables al reclutamiento. Unirse a un grupo militar como forma de asegurarse unos 

ingresos regulares, comida y cobijo es otro de los motivos que empujan a ello, al igual 

que la falta de acceso a oportunidades de empleo. 

La utilización de niños soldado no solo es perjudicial para los menores, sino para la 

sociedad en su conjunto. Los niños reclutados suelen padecer violencia y abusos y, en 

los peores casos, engrosan las listas de víctimas mortales. Los efectos a largo plazo de 

esta violencia pueden ser devastadores tanto para los niños como para sus 

comunidades. 
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Para combatir la utilización de niños soldado, es importante abordar las causas 

profundas del problema, entre las cuales se incluyen la pobreza, la falta de educación, 

la inseguridad y la inestabilidad en las regiones afectadas por conflictos. También es 

importante exigir responsabilidades a quienes reclutan y utilizan a los niños soldado, y 

proporcionar apoyo y rehabilitación a los menores afectados por los conflictos armados. 

Así pues, la sociedad internacional debe trabajar codo con codo, porque, como dijo 

Benjamin Franklin, «O caminamos todos juntos hacia la paz, o nunca la 

encontraremos»56. 

 

 Irene Redondo Mula*
Relaciones Internacionales y Comunicación Global 

Universidad Pontificia Comillas 

                                                            
56 FRANKLIN, Benjamin, en ACNUR (Comité Español). «Frases de la paz para inspirar a los niños». 
2017. Disponible en: https://eacnur.org/blog/frases-la-paz-inspirar-los-ninos-tc_alt45664n_o_pstn_o_pst/  
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Resumen: 

El terrorismo, junto al narcotráfico, representa la mayor amenaza para la seguridad y la 
estabilidad global y causa cuantiosas pérdidas económicas y humanas. El surgimiento 
del Estado Islámico en Irak y Siria tuvo consecuencias sin precedentes en amplias 
regiones de África, Europa y Asia. Precisamente en el Sudeste Asiático nacieron grupos 
terroristas con distinto recorrido. Uno de ellos es la Yemaa Islamiya, movimiento surgido 
en Indonesia sobre el que versa el presente trabajo, dedicado al análisis de su origen y 
desarrollo en un contexto regional de proliferación del terrorismo. Esta organización 
islamista posee conexiones con otras corrientes yihadistas de características similares. 

 

Palabras clave: 

Terrorismo, Estado Islámico, Sudeste Asiático, Yemaa Islamiya, Indonesia, yihadismo. 
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Yemaa Islamiya: Jihadism in Southeast Asia

Abstract: 

Terrorism, together with drug trafficking, represents the greatest threat to global security 
and stability, causing considerable economic and human losses. The rise of the Islamic 
State in Iraq and Syria had unprecedented consequences in large parts of Africa, Europe, 
and Asia. It is precisely here, specifically in Southeast Asia, where terrorist groups 
emerged with different routes. One of them is the Yemaa Islamiya, a movement that 
emerged in Indonesia on which this paper is concerned, analyzing its emergence and 
development in the context of the proliferation of terrorism in the region. An organization 
of an Islamist nature that has connections with other jihadist currents of similar 
characteristics.

Keywords:

Terrorism, Islamic State, Southeast Asia, Jamaa Islamiya, Indonesia, jihadism 
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Introducción 

El presente trabajo analiza el surgimiento y desarrollo de la Yemaa Islamiya. El tema fue 

elegido por el impacto que tienen sobre la estabilidad global los grupos terroristas de 

ideología yihadista, pues constituyen una amenaza capital para la seguridad. En este 

caso, de Indonesia y de todo el Sudeste Asiático. 

Yemaa Islamiya es uno de los primeros grupos terroristas que amenazaron la zona del 

Sudeste Asiático, desde hace tiempo un foco de organizaciones terroristas. Entre ellas 

destacan, aparte de la Yemaa Islamiya, Abu Sayyaf, Laskar Jihad, el Frente Pembela 

Islam, el Frente Moro de Liberación Islámica y el Nuevo Ejército del Pueblo1. 

Nos detendremos en el estudio de la Yemaa Islamiya por la cuantía y los efectos de sus 

atentados. Por ejemplo, tras los acontecimientos que tuvieron lugar el 11 de septiembre 

de 2001 en Estados Unidos, la Yemaa Islamiya perpetró un atentado en Bali en 2002: 

dos bombas detonadas en bares y una tercera cerca del consulado americano 

provocaron 202 muertos y centenares de heridos. Entre los atentados perpetrados por 

este grupo también destacan dos ataques en la ciudad de Yakarta, uno dirigido contra la 

población cristiana y otro contra el hotel Marriott, acaecido en 2003. Los ejemplos citados 

justifican el análisis de la Yemaa Islamiya: ilustran la amenaza que ha supuesto y que 

todavía puede representar en la región2. 

Para comenzar, realizaremos una aproximación al contexto histórico de Indonesia, 

prestando especial a su camino hacia la independencia, a lo largo del cual surgió la 

Yemaa Islamiya. Continuaremos centrándonos en las causas que motivaron el origen del 

grupo terrorista y en las etapas de su actividad, estructura y financiación. Para terminar, 

nos detendremos en el fin de su actividad en la actualidad. 

  

                                                            
1 KERN, Soeren. «Terrorismo en el Sudeste Asiático», en Anuario Asia-Pacífico. Real Instituto Elcano, 
2005. Disponible en: http://www.anuarioasiapacifico.es/pdf/2005/022Soeren_Kern.pdf [consulta: 
10/5/2023]. 
2 MANGLANO, Percival. «La Yemá Islamiya y el terrorismo en el Sudeste Asiático». Real Instituto 
Elcano, 22 de septiembre de 2003. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-Yemaa-
islamiya-y-el-terrorismo-en-el-sudeste-asiatico/ [consulta: 10/5/2023]. 
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Indonesia, un país con enormes retos 

El Sudeste Asiático es un territorio extenso, caracterizado por la diversidad de religiones, 

grupos étnicos, idiomas, culturas, costumbres, historias y una multitud de elementos 

propios. Conforman la región Myanmar, Tailandia, Vietnam, Laos, Camboya, Malasia, 

Singapur, Brunéi, Indonesia y Filipinas, países que durante siglos fueron colonias 

europeas. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, en el Sudeste Asiático 

surgieron movimientos independentistas, cuyas demandas acabaron siendo 

mayoritariamente satisfechas tarde o temprano por las diferentes potencias. 

En el periodo inmediatamente posterior a su conquista de la independencia —en 

concreto, en 1967—, Tailandia, Malasia, Singapur, Indonesia y Filipinas crearon la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), hoy vigente. Esta organización 

nació con el objetivo de contribuir al crecimiento económico, el progreso social y la 

cooperación cultural en la región, así como también al mantenimiento de la paz y la 

neutralidad en la difícil situación que la existencia de dos grandes bloques planteaba 

durante la Guerra Fría. 

Indonesia acabaría siendo uno de los principales países de la ASEAN, y por extensión 

del Sudeste Asiático. Para entender el contexto donde nació Yemaa Islamiya, cabe 

destacar que Indonesia es la cuarta nación más poblada del mundo, aunque sus 

habitantes viven en un microcosmos formado por más de catorce mil islas y trescientos 

grupos étnicos; la mayoría de la población es musulmana (alrededor del 80 por ciento)3. 

El islam siempre ha formado parte de la historia de Indonesia. Su llegada se produjo a 

través de los comerciantes árabes que se asentaron en diferentes puntos del territorio 

durante los siglos XV y XVI. Los príncipes indonesios que gobernaban acabaron 

adoptando esta religión y trasladándola a la población. El islam se mezcló entonces con 

otras creencias relevantes como el hinduismo4. 

La llegada de los holandeses a la isla de Java en 1611 acabaría convirtiendo Indonesia 

en una colonia neerlandesa durante varios siglos. La explotación de los recursos y de la 

población nativa, que padeció hambrunas, epidemias y una pobreza generalizada, llevó 

a que el nacionalismo prendiese en Indonesia a principios del siglo XX. En el contexto 

                                                            
3 Idem. 
4 RAMÍREZ, Raúl et al. Historia de Asia contemporánea y actual. Universitas, Madrid, 2017, pp. 129-130. 
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descrito destaca la figura de Sukarno, fundador del Partido Nacionalista Indonesio, cuyos 

objetivos eran tanto la independencia como la unidad del país5. 

El movimiento independentista y gran parte de la población nativa recibieron 

positivamente la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 

1943 los ocupantes crearon el Centro del Poder Popular, un partido que unió a 

organizaciones nacionalistas indonesias para promover el autogobierno. Más tarde, la 

formación se conocería como Asociación de Lealtad Popular. Tras la derrota japonesa, 

el 17 de agosto de 1945 se declaró la independencia de la nueva República de Indonesia, 

aunque su soberanía no se proclamaría oficialmente ni se haría efectiva hasta 19506. 

El joven país tuvo que enfrentarse a nuevos retos. En primer lugar, edificar un nuevo 

Estado. Kusno Sosrodihardjo «Sukarno» se convirtió en primer ministro tras la 

independencia. En 1959 sustituyó el parlamentarismo de corte liberal por una 

«democracia guiada», cuyo objetivo era conseguir la nasakoni, es decir, la unión bajo su 

mandato de los partidos de tendencias nacionalistas, comunistas y también de los de 

carácter religioso. En 1968, tras el intento de golpe de Estado acaecido en 1965, Haji 

Mohammad Soeharto «Suharto» se convirtió en presidente de Indonesia, derrocando a 

Sukarno con el apoyo de Estados Unidos. Comenzó entonces la dictadura del 

denominado Nuevo Orden7. 

Durante el periodo inmediatamente posterior a la independencia y a la llegada de Suharto 

al poder, el islam radical fue perseguido en aras de impulsar la pancasila, término que 

hace referencia a cinco principios incluidos en la Constitución indonesia de 1945: 

«Creencia en Dios, un humanitarismo justo y civilizado, unidad nacional, democracia en 

Indonesia través de la consulta y consenso y justicia social». Los políticos indonesios 

consideraban que, si se permitía que una sola ideología religiosa imperase —en este 

caso el islam—, la unidad nacional colapsaría8. 

 

                                                            
5 Idem. 
6 IZARALI, M. Raymond y AHLAWAT, Dalbir (eds.). Terrorism, security and development in South Asia. 
Routledge, Nueva York, 2021. 
7 RAMÍREZ, Raúl et al. Op. cit., p. 169.  
8 HAMAYOTSU, Kikue (2006). «Islam and nation building in Southeast Asia: Malaysia and Indonesia in 
comparative perspective», en AKBARZADEH, Shahram (ed.), Islam and Globalization: Critical Concepts 
in Islamic Studies. Routledge, Londres/Nueva York, pp. 111-129. 
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La Yemaa Islamiya 

Orígenes

A finales de la década de los cuarenta y principios de la siguiente, estallaron una serie 

de levantamientos que buscaban instaurar un Estado islámico en tres regiones de 

Indonesia: el oeste de Java, el sur de Célebes y Aceh. Como resultado, nació el 

movimiento Darul Islam [‘Refugio del Islam’], defensor de una concepción de la fe 

islámica modernista y de corte autóctono, cuya interpretación literal del Corán es muy 

similar a la imperante en los países árabes conservadores. Este modernismo se oponía 

a un tradicionalismo que en Indonesia combinaba al islam con las antiguas costumbres 

y creencias javanesas, de fuerte influencia hindú9. 

El líder de Darul Islam, Sekarmaji Kartosuvirjo, fundó el Ejército Islámico de Indonesia en 

1948. Un año después declaró el Estado Islámico de Indonesia contra las fuerzas de la 

entonces joven república, hasta que fue detenido en 1962. Su derrota tuvo un efecto 

inesperado: Sekarmaji Kartosuvirjo se convirtió en un ejemplo de lucha para los 

seguidores de Darul Islam, sobre todo para las generaciones siguientes, más jóvenes, 

que conformaron así el movimiento antecesor del salafismo yihadista indonesio10. 

De Darul Islam surgieron dos figuras clave para el movimiento salafista: Abdullah 

Sungkar y Abu Bakar Bashir, profesores y activistas en Irsayad, una asociación 

académica de influencia árabe, divulgadora del salafismo entre los alumnos del internado 

musulmán Al Mukmin de la isla de Java. Más tarde, en 1971, Sungkar y Bashir fundaron 

la escuela islámica Pondok Gruki, central en el nacimiento de la Yemaa Islamiya. El 

islamismo radical de ambos, rápidamente en el punto de mira del general Suharto, fue 

perseguido por el régimen nacionalista, y Sungkar y Bashir tuvieron que exiliarse a 

Malasia. Una vez allí, su férreo islamismo fue influenciado por ideas panislamistas, 

inspiradas a su vez en otros pensadores radicales.  

En 1988 se fundó Al Qaeda: Osama Bin Laden, su líder, constituiría la influencia más 

importante para Darul Islam y otros grupos islamistas radicales indonesios menos 

importantes. Sungkar, Bashir y un grupo de seguidores viajaron a Afganistán y Pakistán 

                                                            
9 MANGLANO, Percival. Op. cit. 
10 SOLAHUDIN. The roots of Terrorism in Indonesia: from Darul to Jemaah Islamiya. Cornell University 
Press, 2013, pp. 5-6.  
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—entonces en guerra contra los soviéticos—, destinos donde adquirieron una notable 

experiencia en el campo militar11. 

Al regresar ambos a su Indonesia natal, pusieron en práctica las tácticas aprendidas con 

el objetivo de crear un califato en todo el Sudeste Asiático. Además de Indonesia, 

Sungkar y Bashir incluyeron en su proyecto territorios como Singapur, Malasia y el sur 

de Tailandia, lo que chocó con los intereses de los miembros más tradicionales de Darul 

Islam. Tras numerosos conflictos internos, en 1993 Sungkar y Bashir decidieron romper 

con la organización y crear un nuevo grupo: Yemaa Islamiya12. 

Estructura

Desde su creación, la Yemaa Islamiya ha tenido diferentes estructuras y estrategias para 

asegurar su supervivencia. No obstante, la disposición de la organización siempre fue 

bastante sólida, con una estructura piramidal compuesta por diferentes escalones: 

 En la cúspide se encuentra el llamado emir, cuya función principal es ejercer de 

líder y jefe espiritual del grupo. El primer emir fue Sungkar; tras su muerte en 

1999, lo sustituyó Bashir. A medida que la organización ha evolucionado, sus 

líderes han cambiado e incluso se han alternado.  

 El siguiente escalón de la pirámide está compuesto por un consejo de gobierno 

denominado shura, integrado por cinco grupos encargados de diferentes 

objetivos13:  

 El primero es responsable de la administración y de las operaciones de 

Yemaa Islamiya, incluido el entrenamiento en técnicas de combate de sus 

miembros.  

 La segunda shura es responsable de la propaganda y las estrategias 

comunicativas, así como del mantenimiento de una página web y de las 

redes sociales del grupo. 

                                                            
11 BARTON, Greg. Indonesia’s struggle: Jemaah Islamiya and the soul of Islam. UNSW Press, 2004, pp. 
50-51. 
12 SOLAHUDIN. Op. cit., pp. 5-6. 
13 ALONSO BLANCO, Jesús. «Escenario: subcontinente indio y el Sureste Asiático. Jemaah Islamiyah» 
(Documento de Investigación, n.o 7). IEEE, 2014. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2014/DIEEEINV07-
2014_SubcontIndio_SuresteAsiatico_Jemaah-Islamiyah_J.Alonso.pdf [consulta: 10/5/2023]. 
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 La tercera shura está dedicada a tareas relacionadas con la seguridad de la 

organización y a trabajos que podríamos definir de inteligencia. También se 

encarga de la disciplina interna y de seguir y evaluar todas las operaciones.  

 La cuarta shura es responsable de los aspectos financieros, muy 

importantes, sobre todo en épocas de dificultad por el acoso policial. 

 La quinta y última shura es responsable de los reclutamientos para proveer 

a la organización de activistas14. 

La Yemaa Islamiya cuenta con mandos en diferentes regiones del Sudeste Asiático: son 

los conocidos como mantiqis, formados por cuatro divisiones regionales, a su vez 

estructuradas en pequeños comandos más operativos. Estos comandos están 

integrados por compañías o khatibah, pelotones o qirdas y escuadrones de menos de 

diez integrantes llamados fiah15. 

A nivel regional, el alcance de los mantiqis proporciona una idea de su proyección en 

áreas más allá de la propia Indonesia: 

 Mantiqi 1: Malasia, sur de Tailandia y Singapur. Su principal responsabilidad es 

conseguir los medios económicos necesarios para la Yemaa Islamiya. 

 Mantiqi 2: Indonesia, exceptuando Célebes y Borneo. Su principal 

responsabilidad es reclutar a nuevos miembros. 

 Mantiqi 3: Sur de Filipinas, Borneo, Sabah y Célebes. Sus principales 

responsabilidades son la adquisición de armas y la formación de los nuevos 

miembros. 

 Mantiqi 4: Papúa Nueva Guinea y Australia16. 

En definitiva, gracias a esta compleja estructura, la dispersión y la cantidad de regiones 

por las que se ha movido, tanto capturar a los diferentes líderes de la Yemaa Islamiya 

como combatir su actividad ha sido muy difícil17. 

                                                            
14 CHALK, Peter et al., Terrorist Threat to Southeast Asia: A Net Assessment. RAND Corporation, 2009, 
pp. 92-94. Disponible en: 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG846.pdf [consulta: 10/5/2023]. 
15 Ibid., p. 92.  
16 Ibid., pp. 92-94. 
17 ALONSO BLANCO, Jesús.  Op. cit., pp. 9-10. 
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Evolución de las actividades terroristas 

De acuerdo con el reputado analista Gillian S. Oak, la Yemaa Islamiya ha pasado por 

cinco fases fundamentales para entender su evolución y crecimiento. 

La primera fase se inaugura con su creación, en 1993, y finaliza con la renuncia al poder 

de Suharto en 1998. Durante este periodo los miembros y líderes de la Yemaa Islamiya 

se dedicaron a la construcción de la organización y al reclutamiento de nuevos miembros. 

A lo largo de estos seis años la estructura de la organización se fortaleció. No obstante, 

la persecución por parte del Gobierno de Suharto supuso grandes dificultades. A finales 

de los noventa, la Yemaa Islamiya se había establecido en Indonesia y en zonas de 

Malasia y Singapur18. 

La segunda fase se inicia en 1998 y se prolonga hasta mayo del 2000. El objetivo 

principal de la organización fue establecer una base estable en Indonesia durante una 

época marcada por una grave crisis financiera en el país y por los problemas políticos 

derivados de la renuncia de Suharto. La población indonesia sufría la tensa relación entre 

musulmanes y cristianos y el estallido de conflictos. La Yemaa Islamiya aprovechó el 

caos para consolidarse en Indonesia y ganar cierta legitimidad y apoyo19. 

La tercera fase se extiende desde el 2000 hasta 2005. Se trata del periodo de auge 

operativo terrorista de la organización, iniciado con el ataque a la residencia del 

embajador de Filipinas en Yakarta en julio del 2000. Algunos expertos establecen la 

clausura de esta época de sangrienta efervescencia de la Yemaa Islamiya en 2002, 

cuando se produjeron los atentados de Bali; otros extienden el periodo hasta la 

decapitación de tres cristianos en 2005. Se calcula que en este intervalo la organización 

asesinó a dos mil personas. 

La cuarta fase comienza a finales de 2005 y se prolonga hasta 2010. Esta etapa se 

caracteriza por el declive del grupo terrorista y el consiguiente cambio estratégico, 

orientado a su supervivencia. Por la razón expuesta, durante el periodo en cuestión no 

hubo muchos ataques. Los únicos atentados relevantes se perpetraron en hoteles de 

Yakarta durante 2009. 

                                                            
18 OAK, Gillian S. «Jemaah Islamiya’s Fifth Phase: The Many Faces of a Terrorist Group», Studies in 
Conflict and Terrorism, vol. 33, n.o 11. 2010, pp. 989-1018. Disponible 
en: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1057610X.2010.514697 [consulta: 10/5/2023].  
19 Ibid., pp. 992-994.  
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De acuerdo con el citado Gillian S. Oak, la quinta fase aún no ha comenzado, pero ciertas 

señales podrían indicar que asistimos a su génesis: no porque la organización haya 

decidido terminar con su lucha, sino, más bien, porque existe la posibilidad de que sus 

componentes se estén preparando para futuros ataques y decidiendo cuál es el mejor 

camino para la consecución de sus objetivos. 

 

Financiación

Hoy día, pese a su menor actividad, los mecanismos de financiación del grupo en el 

Sudeste Asiático están prácticamente intactos. Hasta la fecha, en la región no se han 

incautado activos o fondos importantes ni a la Yemaa Islamiya ni a cualquier otra 

organización terrorista. Hay que recordar que Osama Bin Laden quiso que Al Qaeda 

fuera una organización capaz de sostenerse por sí misma a través de la umma, la 

comunidad musulmana. La Yemaa Islamiya funciona de forma parecida. Ahora bien, 

aunque comparte apoyo militar y financiero con Al Qaeda, tiene su propia agenda y 

autonomía. Lo demuestra la existencia de los shura majlis: los cuatro comités, 

responsables de asuntos militares, religiosos, medios de comunicación y finanzas, que 

conforman una suerte de consejo consultivo de la organización. El comité de finanzas, 

uno de los más grandes, está integrado por unos veinte miembros. 

Algunos especialistas apuntan a que la Yemaa Islamiya cuenta con ocho fuentes de 

ingresos, tanto internas como externas. Para financiar sus actividades, la organización 

terrorista utiliza diversos recursos: dinero procedente de ciertos negocios legales u 

organizaciones benéficas empleados como tapadera; contrabando de armas, oro y 

piedras preciosas; extorsión a empresas y comerciantes de la región —procedimiento 

común a la mayoría de los grupos terroristas— y, en general, actividades vinculadas al 

crimen organizado como el tráfico de drogas. No hay que desdeñar tampoco las 

donaciones de personas que apoyan voluntariamente al grupo20. 

De hecho, la financiación más importante que recibe la Yemaa Islamiya proviene de las 

donaciones privadas. Al principio la mayoría de estas donaciones procedían de fondos 

de Al Qaeda, pero pronto fueron sustituidas por ingresos realizados mediante 

                                                            
20 ABUZA, Zachary. «Cómo se financia el terrorismo islamista: la experiencia del Sudeste Asiático». En 
REINARES, Fernando y ELORZA, Antonio (coords.), El nuevo terrorismo islamista: del 11-S al 11-M. 
Temas de Hoy, 2004, pp. 225-268. 
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transferencias internacionales a través de la hawala: «Una modalidad de transferencia 

de dinero alternativa, en la que existe un menor nivel de registro o vigilancia. Es 

empleado mayormente por usuarios emigrantes y requiere de intermediación»21. 

De acuerdo con las Naciones Unidas, mediante la hawala —un método de envío de 

dinero común en muchos países de la región; entre ellos, Singapur, Malasia, Filipinas y 

también Indonesia— se han movilizado más de 200.000 millones de dólares. Este 

procedimiento se ha subvertido para financiar el terrorismo y otros delitos como el tráfico 

ilegal de oro y piedras preciosas. Para valorar su importancia en el ámbito del terrorismo, 

baste decir que la hawala se considera la principal fuente de financiación empleada por 

Al Qaeda para costear los atentados del 11S22. 

Otros métodos de financiación asentados desde hace tiempo entre grupos terroristas de 

todo el mundo son la estafa, la extorsión o el secuestro de personas. Estos sistemas se 

han modernizado y actualmente se cree que, para financiarse a través de ellos y 

blanquear sus ingresos, la Yemaa Islamiya utiliza el bitcoin y los criptomercados, además 

de servirse de la red como plataforma para la propaganda masiva y la captación23. 

Fin del grupo 

Desde su auge operativo entre 2000 y 2005, la Yemaa Islamiya se ha debilitado poco a 

poco a causa del acoso policial en la región. Sus atentados se redujeron hasta que, en 

2010, comenzó el declive y la organización tuvo que implementar un cambio estratégico 

que garantizara su mera supervivencia. Los atentados de Bali de 2002 marcaron un 

antes y un después: la Yemaa Islamiya empezó a ser perseguida por servicios de 

inteligencia internacionales, especialmente por los de Australia y Estados Unidos24. 

Australia e Indonesia han mantenido una relación cercana desde los tiempos de la 

independencia, pues geográficamente comparten intereses. Tras los atentados de Bali 

de 2002, en 2004 una bomba estalló en la embajada de Australia en Yakarta y mató a 

                                                            
21 SÁNCHEZ GALÁN, Javier. «Hawala», Economipedia. 1 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://economipedia.com/definiciones/hawala.html?nab=0 [consulta: 9/5/2023]. 
22 ABUZA, Zachary. Op. cit.
23 SHAFIRA, Irnasya. «Analyzing Indonesia’s National Cybersecurity Strategy». Center for Digital Society, 
28 de julio de 2021. Disponible en: https://cfds.fisipol.ugm.ac.id/2021/07/28/analyzing-indonesias-
national-cybersecurity-strategy/ [consulta: 15/5/2023]. 
24 OAK, Gillian S. Op. cit., pp. 991-998. 
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varios australianos. La respuesta inmediata del Gobierno australiano fue priorizar el 

problema del terrorismo en Indonesia y proponer programas comunes para hacerle 

frente. Indonesia fue el principal beneficiario de la inversión en política antiterrorista 

australiana25. 

En la actualidad la mayoría de los líderes y miembros de la Yemaa Islamiya han sido 

abatidos o encarcelados. El clérigo Abu Bakar Bashir, considerado responsable de los 

atentados en Bali, fue detenido y condenado a quince años de prisión26. Otro hombre 

clave, Wijayanto, responsable del reclutamiento de miembros para la organización, 

también está en prisión27. 

Explica el avance de la lucha antiterrorista en Indonesia el hecho de que diferentes 

autoridades regionales del país hayan comenzado a colaborar en una tarea que hasta 

hace poco se encontraba en manos del Gobierno central. Por ejemplo, algunos miembros 

de la Yemaa Islamiya han sido detenidos en la región de Malang Raya, área base desde 

la que se solían planificar atentados en otros lugares de Indonesia. La implicación 

regional beneficia la eficacia del combate contra estas amenazas y alienta al Gobierno 

de Yakarta a colaborar con otras autoridades y partes interesadas —entre las que se 

incluyen asociaciones civiles o escuelas coránicas— para afrontar el problema del 

terrorismo en la región desde una mejor posición28. 

 
Conclusiones 
 
La Yemaa Islamiya, uno de los primeros grupos terroristas que amenazaron el Sudeste 

Asiático, es considerada una de las organizaciones más sangrientas de la región debido 

al apoyo que ha recibido de Al Qaeda, gracias al cual se convirtió en una organización 

                                                            
25 MAKSUM, Ali y RIDHA, Hafidz: «The Indonesia-Australia partnership to counter radicalism and 
terrorism in Indonesia», UNISCI Journal, n.o 58. Enero de 2022, pp. 57-73. Disponible en: 
https://www.unisci.es/the-indonesia-australia-partnership-to-counter-radicalism-and-terrorism-in-
indonesia/ 
26 EUROPA PRESS. «El presidente indonesio condiciona la liberación del líder espiritual de la Yemá 
Islamiya». 22 de enero de 2019. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-
presidente-indonesio-condiciona-liberacion-lider-espiritual-yema-islamiya-20190122171648.html 
[consulta: 9/5/2023].  
27 AP NEWS. «Comienza juicio a presunto líder de Yemá Islamiya». 18 de marzo de 2020. Disponible en: 
https://apnews.com/0ff80312dc834e6baf82497000e7f3c3 [consulta: 9/5/2023]. 
28 YUMITRO, Gonda et al. «The Modalities and Roles of Local Governments to Face Terrorism Issues in 
Indonesia: The Case Study of Malang Raya Region», UNISCI Journal, n.o 53. Mayo de 2020, pp. 9-21. 
Disponible en: https://www.unisci.es/the-modalities-and-roles-of-local-governments-to-face-terrorism-
issues-in-indonesia-the-case-study-of-malang-raya-region/ 
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bien formada, con una estructura sólida y diversas fuentes de financiación, capaz de 

cometer un número significativo de atentados, algunos con una repercusión mediática 

global y, por desgracia, un alto número de muertos. 

La Yemaa Islamiya ha evolucionado con el tiempo y se ha mantenido en funcionamiento 

durante décadas, casi desde los tiempos de la independencia de Indonesia: ha 

sobrevivido durante periodos de democracia y dictadura, crisis económicas y etapas de 

estabilidad, duras campañas de persecución y épocas de debilidad del Estado, de las 

que ha sabido aprovecharse. 

Como ha ocurrido con muchas organizaciones terroristas a nivel mundial, la persecución 

de la Yemaa Islamiya por parte de las fuerzas de seguridad de diferentes países, y no 

solo de Indonesia, ha logrado que su actividad sea menos relevante, hecho que 

demuestra la importancia de la colaboración internacional. Otro factor clave, que también 

ha afectado a otros grupos terroristas, es la paulatina falta de apoyo por parte de la 

población y el consiguiente recorte medios y financiación que afecta a la Yemaa Islamiya. 

Pese a su declive, la historia de la Yemaa Islamiya ha servido de inspiración para el 

surgimiento de nuevas organizaciones terroristas en el Sudeste Asiático, lo que supone 

una nueva amenaza regional. 

El Sudeste Asiático es un área que puede antojarse propensa a la creación y proliferación 

de grupos terroristas de diversa índole, debido a su gran variedad cultural, religiosa y 

política. Indonesia parece ahora un país estable, cuya realidad dista de los tiempos en 

que el terrorismo era el principal problema. Sin embargo, no se puede descartar que en 

un futuro la Yemaa Islamiya u otros grupos terroristas vuelvan a amenazar su seguridad 

y la del continente. 

Para las fuerzas y cuerpos de seguridad de los países del Sudeste Asiático el combate 

del terrorismo, en especial islamista, constituye una prioridad. El panorama analizado 

apunta a que deberán seguir luchando para evitar el resurgimiento y el nacimiento de 

grupos semejantes a la Yemaa Islamiya. Asimismo, en un mundo globalizado, las 

políticas antiterroristas destinadas a proteger a la ciudadanía nacional deben 

necesariamente desarrollarse en colaboración de otros países para una mayor eficacia; 

al fin y al cabo, se trata de un problema compartido. Por ejemplo, en 2002 la Yemaa 

Islamiya y sus principales integrantes fueron sancionados desde el Consejo de 
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Seguridad de las Naciones Unidas, que llamó a su detención, determinación 

directamente relacionada con el declive del grupo29. 

Hoy los expertos aseguran que son muchos los caminos que la Yemaa Islamiya puede 

tomar en un futuro próximo. Una opción es que se convierta en una organización política 

legal y participe en el sistema político indonesio. Otras alternativas pasan por que la 

organización, aún sin desarticular, esté buscando la forma de cambiar y evolucionar en 

sus ataques, quizás a través del ciberterrorismo o del uso de la tecnología. En este último 

supuesto, su horizonte podría expandirse más allá de Indonesia. Mientras tanto, sigue 

viva la posibilidad de que la Yemaa Islamiya se haya retirado de la primera línea de 

actuación de manera temporal, buscando recuperar el apoyo de parte del pueblo 

indonesio del que disfrutó en el pasado y presentarse como una organización de nuevos 

héroes. 

Casi todos coinciden en que la Yemaa Islamiya sigue suponiendo un peligro, ahora 

latente y dormido, para la seguridad del Sudeste Asiático. Tarde o temprano es muy 

probable que resurja; también puede que su recorrido sirva de inspiración para el 

desarrollo de nuevos grupos terroristas en la región. 

 Tatiana Ridruejo Rejón 

                                                            
29 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU. Jemaah Islamiyah. 3 de marzo de 2021. Disponible en: 
https://www.un.org/securitycouncil/es/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/jemaah-
islamiyah [consulta: 15/5/2023]. 
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El futuro de la operación Atalanta como proveedor de seguridad 

marítima en el océano Índico noroccidental 

Resumen: 

El drástico descenso en el número de ataques relacionados con la piratería, acaecido en 
el golfo de Adén y el océano Índico noroccidental durante los últimos años, ha aumentado 
la sensación de seguridad del tráfico mercante que transita por estas aguas. Sin 
embargo, las causas profundas que propiciaron la aparición de la piratería siguen 
presentes en Somalia, cuya situación interna permanece como un factor esencial en la 
dinámica de seguridad regional. Asimismo, en esta zona de gran valor geoestratégico 
existen diversas amenazas en el ámbito marítimo que aumentan la inestabilidad y 
desafían la legalidad internacional. En este contexto, la operación Atalanta ha dejado de 
estar focalizada en la represión de la piratería frente a las costas de Somalia y evoluciona 
para convertirse en un proveedor de seguridad marítima en toda la región. Para ello, el 
octavo mandato ahonda en la implementación de los nuevos cometidos secundarios, que 
amplían significativamente el alcance de la operación. 
 
Esta evolución de Atalanta no está exenta de obstáculos, entre los que destaca el 
limitado número de unidades desplegadas, la ausencia de un marco legal para el 
enjuiciamiento de los criminales, o la reticencia del gobierno somalí de permitir la entrada 
en sus aguas territoriales y el espacio aéreo asociado.  

Palabras clave: 

Unión Europea, seguridad marítima, EUNAVFOR Operación Atalanta, Somalia, piratería, 
tráficos ilícitos, océano Índico. 
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The Atalanta Operation future as a maritime security provider in 
the North West Indian Ocean 

Abstract:

The drastic decrease in the number of piracy-related attacks, in the Gulf of Aden and the 
North-West Indian Ocean in recent years, has increased the sense of security for 
merchant shipping transiting these waters. However, the root causes that led to the piracy 
arise are still present in Somalia, whose internal situation remains a key factor in regional 
security dynamics. Moreover, in this area of great geostrategic value, there are several 
threats in the maritime domain that increase instability and challenge international rules. 
In this context, the repression of piracy off the coast of Somalia is no longer the focus of 
Operation Atalanta, which is evolving to become a maritime security provider in the entire 
region. To this end, the eighth mandate deepens the implementation of the new 
secondary tasks, which significantly broaden the scope of the operation. 

This evolution of Atalanta has several drawbacks, including the limited number of 
deployed units, the lack of a legal framework for the criminal’s prosecution, and the 
Somali government's reluctance to allow entering into its territorial waters and associated 
airspace. For all these reasons, close cooperation between all EU missions and 
initiatives, as well as the exchange of information between all actors present in the region, 
are essential to maintain the success achieved by Operation Atalanta after more than 14 
years of history.

Keywords:

European Union, Maritime Security, EUNAVFOR Operation Atalanta, Somalia, Piracy, 
Illegal trafficking, Indian Ocean.
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Introducción 

El 12 de diciembre de 2022, el Consejo de la Unión Europea (UE) —a propuesta del alto 

representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell— aprobó 

una nueva extensión del mandato de la operación Atalanta por un periodo de dos años, 

que se prorroga así hasta el 31 de diciembre de 20241. Esta decisión de la UE amplía y 

modifica la acción conjunta que lanzó la operación el 10 de noviembre de 2008, para 

«disuadir, prevenir y reprimir los actos de piratería y robo a mano armada2 frente a las 

costas de Somalia». El nuevo mandato —el octavo— de la principal operación marítima 

de la UE se enmarca en un escenario marítimo caracterizado por el significativo 

descenso de los incidentes relacionados con la piratería en el golfo de Adén y el océano 

Índico. Esta región ha vivido décadas de inestabilidad política, social y económica, que 

incluyen guerras, terrorismo, sequías y hambrunas. La piratería no ha sido más que una 

derivada de esta situación de caos. 

La operación Atalanta —concebida cuando Federica Mogherini estaba al frente de la 

política exterior y de seguridad europea— representa uno de los mayores éxitos de la 

Acción Exterior de la Unión. No obstante, a lo largo de sus más de 14 años de existencia, 

los cometidos de la fuerza naval desplegada han evolucionado para adaptarse a un 

escenario cambiante. La revisión derivada del séptimo mandato, aprobado en diciembre 

de 20203, amplió el foco de la operación para —sin olvidar la misión principal de prevenir 

la piratería y proteger a los buques del Programa Mundial de Alimentos de Naciones 

Unidas— incluir cometidos encaminados a conocer y actuar contra un amplio espectro 

de actividades ilícitas que se dan en el ámbito marítimo; entre las que destacan: el tráfico 

de drogas, de personas, de armas, de carbón vegetal o la pesca ilegal, no controlada o 

no regulada (IUU fishing)4. En este contexto, el nuevo mandato mantiene el interés de la 

operación en la actuación contra las actividades ilícitas, a pesar de las limitaciones para 

                                                            
1 Decisión (PESC) 2022/2441 del Consejo de la UE, de 12 de diciembre de 2022, por la que se modifica la Acción 
Común 2008/851/PESC relativa a la operación militar de la UE destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la 
represión de los actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/eli/dec/2022/2441 (consulta: 11/4/2022). 
2 Acción similar a la piratería que ocurre dentro de las aguas territoriales de un Estado. 
3 Decisión (PESC) 2020/2188 del Consejo de la UE, de 22 de diciembre de 2020, por la que corrige la Acción Común 
2008/851/PESC relativa a la operación militar de la UE destinada a contribuir a la disuasión, prevención y represión 
de los actos de piratería y robo a mano armada frente a las costas de Somalia. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D2188 (consulta: 11/4/2022). 
4 Habitualmente se conoce por su acrónimo en inglés: IUU (Ilegal, Unregulated and Unreported). En adelante, se 
hará referencia a este concepto con el término general de «pesca ilegal». 
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su implementación, e incluye algunas novedades, como la ampliación del área de 

operaciones a todo el mar Rojo. 

En la actualidad, a pesar de la situación de aparente estabilidad y ausencia de piratería, 

la región del golfo de Adén y el océano Índico sigue enfrentando diversos riesgos y 

amenazas a la seguridad, tanto en el ámbito marítimo como en el terrestre, que afectan 

particularmente a la seguridad marítima en la región. Este documento analiza el nuevo 

enfoque de la operación Atalanta, como principal herramienta de la UE en el ámbito 

marítimo desplegada en la zona, así como los retos que debe abordar en el futuro a corto 

y medio plazo. Para ello, en primer lugar, se revisan los antecedentes y la situación actual 

de la piratería frente a las costas de Somalia, además de otras amenazas a la seguridad 

en la región. Posteriormente, se abordan las diversas misiones e iniciativas que la UE 

mantiene abiertas con objeto de apoyar la construcción de una arquitectura de seguridad 

marítima regional. Por último, este trabajo cierra con un análisis de la evolución y de los 

principales desafíos futuros a los que se enfrenta la operación Atalanta.  

 

Antecedentes 

Relevancia estratégica de la seguridad marítima en el Cuerno de África 

El océano Índico noroccidental (NWIO)5 —y, en particular, el Cuerno de África— es una 

de las regiones de mayor interés geopolítico mundial, al conectar el océano Índico con 

el mar Mediterráneo, a través del mar Rojo y el canal de Suez. Esta conexión mejora 

considerablemente la eficiencia del comercio marítimo, pues reduce aproximadamente 

en 4.000 millas náuticas —entre ocho y quince días de navegación— la distancia de la 

ruta alternativa a través del cabo de Buena Esperanza6.  

                                                            
5 En adelante, se hará referencia a la región del océano Índico noroccidental a través de sus siglas en inglés: NWIO 
(North West Indian Ocean). 
6 SANZ ALISEDO, Gonzalo. Océanos y choke points, oportunidades y riesgos para el comercio marítimo global. 
Documento de Análisis IEEE 68/2022. P. 24. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA68_2022_GONSAN_Oceanos.pdf (consulta: 
15/3/2023). 
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Por el canal de Suez transita la mayor parte del comercio marítimo procedente de Asia 

con destino a Europa, con especial relevancia tanto en el ámbito del tráfico de 

hidrocarburos, como en el de contenedores, fundamentales para mantener la cadena de 

suministros (figura 1). En términos cuantitativos, por el canal cruzan al año más de 

20.000 buques, que transportan alrededor de 1.270 millones de toneladas de carga7, lo 

que supone el 13,5 % del comercio marítimo global8. La importancia del canal quedó 

patente tras el accidente del portacontenedores de bandera japonesa Ever Given, que 

mantuvo cerrado el paso entre el 23 y el 29 de marzo de 20219. Esta interrupción en la 

actividad del canal provocó que se acumularan más de 400 buques en espera, con un 

gran impacto en la cadena de suministros a nivel global y en el crecimiento económico10.  

 
Figura 1. Principales rutas marítimas en la región del golfo de Adén y el océano Índico11 

                                                            
7 Datos de 2021. «El canal de Suez logra ingresos y tráficos récord a pesar de la crisis del Ever Given», El Mercantil. 
3 de enero de 2022. Disponible en: https://elmercantil.com/2022/01/03/el-canal-de-suez-logra-ingresos-y-traficos-
record-a-pesar-de-la-crisis-del-ever-given/ (consulta: 11/4/2023). 
8 CECERE, Lara. «The Ever Given Is Moving But Your Supply Chain Will Not, Forbes. 29 de marzo de 2021. 
Disponible en: https://www.forbes.com/sites/loracecere/2021/03/29/the-ever-given-ismoving-but-your-supply-chain-
will-not/?sh=1cef5b92744f (consulta: 16/3/2023). 
9 El Ever Given es un buque de más de 220.000 toneladas de desplazamiento y 400 metros de eslora, con 
capacidad para 20.000 contenedores TEU (Twenty-foot Equivalent Unit, contenedor normalizado de 20 pies, 
utilizado como medida estándar en el transporte marítimo actual). 
10 La propia autoridad del canal valoró las pérdidas diarias por este bloqueo entre 14 y 15 millones de dólares. Por 
otro lado, la aseguradora alemana Allianz estimó que el crecimiento anual del comercio global se redujo entre un 0,2 
y un 0,4 %. En SANZ ALISEDO, Gonzalo. Ibídem. 2022, p. 23.  
11 VENTER, Denis. India and Africa: Maritime Security and India’s Strategic Interest in the Western Indian Ocean. 
Fluid Networks and Hegemonic Powers in the Western Indian Ocean. Centro de Estudios Internacionales, Lisboa. 
2017, pp.131-167. Disponible en: https://books.openedition.org/cei/469 (consulta: 11/4/2023). 
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Por otro lado, el área del NWIO limita con el estrecho de Ormuz, uno de los «puntos de 

estrangulamiento» o «cuellos de botella» —también denominados chokepoints— más 

importantes en el mundo, por donde transita un promedio de 21 millones de barriles por 

día, el 21 % del petróleo que se consume a nivel global12, además de más de un 25 % 

del comercio mundial de gas natural licuado (GNL) procedente del golfo Pérsico13.  

 

Somalia: el paradigma del Estado fallido 

Desde la caída en 1991 del régimen dictatorial de Mohamed Siad Barre, que dio lugar a 

una cruenta guerra civil la cual causó una absoluta falta de control de las instituciones 

del Estado sobre su propio territorio, Somalia ha representado el paradigma de lo que se 

ha denominado un «Estado fallido»14. A esta falta de control gubernamental se le unieron 

otros problemas, como los conflictos entre clanes, fomentados por el propio Barre; la 

aparición del terrorismo islámico, que ha llegado a controlar gran parte del territorio 

somalí; y amplias sequías, que desencadenaron periodos recurrentes de hambruna y 

desplazamientos masivos de la población15.  

La expulsión de Barre no vino precedida de un periodo de «transición política que 

concluyera con la instauración de un Estado democrático de Derecho»16. Por contra, se 

perpetuó la lucha entre milicias lideradas por señores de la guerra, que dividieron el país 

                                                            
12 Datos de 2018. «The Strait of Hormuz is the world’s most important oil transit chokepoint», US Energy Information 
Administration. 20 de junio de 2019. Disponibles en: https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=39932 
(consulta: 11/4/2023). 
13 En el discurso del presidente Barack Obama, en septiembre de 2013 ante la Asamblea de Naciones Unidas, 
declaró que «el mundo depende del abastecimiento de petróleo de esta región y que una interrupción severa del 
mismo desestabilizaría toda la economía global». En ALÁEZ FEAL, Octavio. «El control del petróleo en el estrecho 
de Ormuz. Ese oscuro objeto de deseo», Cuaderno de Pensamiento Naval, n.º 27. Ministerio de Defensa, Madrid, 
2019, pp. 107-132. ISSN: 1697-2333.  
14 El centro de análisis Fund for Peace define cuatro características fundamentales de un «Estado fallido»: (1) la 
pérdida del control físico sobre el territorio o del monopolio del uso legítimo de la fuerza; (2) la erosión de la 
autoridad legítima para tomar decisiones colectivas; (3) la falta de capacidad para proporcionar servicios públicos 
básicos a su propia población; y (4) la incapacidad de interactuar con otros Estados como miembro de pleno 
derecho de la comunidad internacional. FUND FOR PEACE. What does state fragility mean (s. f.). Disponible en: 
https://fragilestatesindex.org/frequently-asked-questions/what-does-state-fragility-mean/ (consulta: 5/3/2022). 
15 En 1992 Somalia vivió un periodo de sequía que produjo la muerte de 250.000 personas por inanición, en un 
contexto de violencia que impedía la llegada de asistencia humanitaria. Pero fue en 2011 cuando la región vivió la 
peor sequía de los últimos 60 años, afectando a 13 millones de personas y provocando más de 1,5 millones de 
desplazados. 
16 ALARCÓN SÁNCHEZ, Ramón. Somalia, del desgobierno a la República Federal: propuestas para lograr un 
Estado funcional. Documento de Opinión IEEE 49/2019. P. 3. Disponible en: 
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_opinion/2019/DIEEEO49_2019RAMALA-Somalia2.pdf (consulta: 
15/3/2023). 
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en zonas de influencia o regiones en función del clan dominante. En este contexto, la 

región de Somaliland —territorio somalí colonizado por el Reino Unido y donde 

predomina el clan ishaak— declaró unilateralmente su independencia en 1991. Desde 

entonces actúa de facto como un pseudo-Estado, aunque sin el reconocimiento de la 

comunidad internacional17. Con posterioridad, en 1998, la región de Puntland —habitada 

mayoritariamente por el clan darod— se declaró «región autónoma», y mantiene un alto 

grado de autonomía con respecto al gobierno federal somalí. Asimismo, en 2006 fue la 

región de Galmudug la que declaró su autonomía; y además existen otros movimientos 

independentistas en la zona sur de Somalia, en la región de Jubaland18 (figura 2). 

 

Figura 2. Mapa de los Estados Miembros Federados de la República de Somalia19 

                                                            
17 BAQUÉS, Josep. La (cruda) realidad del Cuerno de África: los problemas internos de Etiopía y Somalia. 
Documento de Investigación IEEE 05/2020. P. 24. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2020/DIEEEINV05_2020cuerno.pdf (consulta: 16/3/2023). 
18 ÁLVAREZ-MALDONADO, Ricardo. «El Cuerno de África», Cuadernos de Pensamiento Naval, n.º 1 5. Ministerio 
de Defensa, Madrid, 2013, pp. 5-33. NIPO: 083-13-242-0. 
19 GAID, Samira. «The 2022 Somali Offensive Against al-Shabaab: Making Enduring Gains Will Require Learning 
from Previous Failures», Combating Terrorism Center (CTC) Sentinel, vol. 15, Issue 15. November/December 2022. 
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En la actualidad, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, Somalia sigue 

enfrentando una situación interna compleja. Existen luchas internas por el poder que 

impiden que el Gobierno Federal de Somalia (GFS) pueda ejercer su autoridad en todo 

el territorio20, que además se encuentra dividido en estados federales que mantienen 

disputas territoriales abiertas21. A todo ello, hay que añadir la inestabilidad generada por 

la acción de los grupos terroristas que operan en el país y que representan la mayor 

amenaza a su seguridad. En su primer discurso tras su reelección, en mayo de 202222, 

el actual presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, destacó que el país necesita 

resolver los «agravios políticos» y «todos los temas pendientes a través del diálogo y de 

manera pacífica» sobre la base de una sólida reconciliación política y social23. 

 

El origen de la operación Atalanta 

Durante los años del régimen de Said Barre, la piratería procedente de Somalia no era 

un asunto relevante24. Más tarde, en el contexto de crisis política, económica y social que 

le sucedió, los actos de piratería comenzaron a prodigarse —perpetrados por grupos 

armados dependientes de los líderes locales— bajo pretexto de proteger los recursos 

naturales somalíes y evitar el vertido de residuos en sus aguas. No obstante, el 

surgimiento de la piratería está esencialmente relacionado con las necesidades 

económicas de una población muy castigada por la pobreza25. 

                                                            
Disponible en: https://ctc.westpoint.edu/the-2022-somali-offensive-against-al-shabaab-making-enduring-gains-will-
require-learning-from-previous-failures/ (consulta: 11/4/2023). 
20 Según Fund for Peace, en la actualidad, Somalia es el segundo Estado a nivel global —solo precedido por 
Yemen—, que presenta un mayor índice de falta de gobernanza. Le siguen Siria, Sudán del Sur, República 
Centroafricana y la República Democrática del Congo. FUND FOR PEACE. Fragile States Index 2022. Annual 
Report. 2022. Disponible en: https://fragilestatesindex.org/2022/07/13/fragile-states-index-2022-annual-report/ 
(consulta: 12/4/2023). 
21 Los estados federados de Somalia son Galmudug, Hirshabelle, Jubaland, Puntland, Somalia del Sudoeste y 
Somaliland, todos ellos con sus propios órganos de Gobierno y Administración y sus propias Asambleas 
Parlamentarias. Existe un conflicto de baja intensidad entre Somaliland y Puntland por el control de la zona 
fronteriza. Además, en la frontera entre Puntland y Galmudug existe también una franja de territorio reclamada por 
ambas regiones. 
22 El presidente Hassan Sheikh ya había ocupado la presidencia del país entre 2012 y 2017. 
23 DSN. «Hassan Sheikh: Nuevo presidente de Somalia frente a los desafíos de seguridad, gobierno y progreso», 
Página web del DSN. 24 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala-prensa/hassan-
sheikh-nuevo-presidente-somalia-frente-desaf%C3%ADos-seguridad-gobierno (consulta: 15/3/2015). 
24 El primer ataque relevante fue el del pesquero de altura taiwanés Shen Kno II, en 1997. 
25 FERRO RODRÍGUEZ, Joaquín. Seguridad y Desarrollo: la intervención de la Unión Europea en Somalia. 
Documento de Opinión IEEE 29/2016. P. 4. Disponible en:  
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En el año 2005, el número de ataques comenzó a ser preocupante para el tráfico 

marítimo, pero será a partir de 2007 cuando aumentaron exponencialmente. La piratería 

se convirtió en un lucrativo negocio llevado a cabo por estructuras organizadas y 

jerarquizadas, cada vez con mejores medios de armamento y material, y que nada tenía 

que ver con las reivindicaciones sociales que promulgaban. En 2008 se produjeron varios 

secuestros que colocaron a la piratería somalí en el centro de atención mediático, entre 

otros: el secuestro del yate de lujo francés Le Ponnant; el mercante ucraniano Faina, que 

transportaba armamento y munición; el superpetrolero saudí Sirius Star; y, en particular 

para España, el pesquero Playa de Bakio26. Pero, el punto álgido se alcanzó en 201127, 

año en el que dos tercios de los ataques de piratería registrados en el mundo procedían 

de la costa somalí y, particularmente, del litoral de Puntland28. Zonas como Bargaal, 

Garacad, Hobyo o Harardhere se hicieron conocidas por albergar fondeaderos donde los 

piratas retenían los buques a la espera del pago del rescate por sus tripulantes29. 

Esta situación afectó gravemente al transporte marítimo por el canal de Suez y a los 

buques procedentes del golfo Pérsico y, por ende, a la economía mundial. Los 

ataques cada vez eran más frecuentes y más alejados de la costa somalí, y llegaron 

a producirse a más de 1.250 millas náuticas. Se estima que solo durante 2011, los 

gastos directos e indirectos derivados de la actividad pirática fueron próximos a los 7 

billones de dólares30. 

Desde el comienzo de la crisis somalí, la comunidad internacional ha realizado un gran 

esfuerzo para la estabilización de la zona31, pero no fue hasta la escalada de casos de 

                                                            
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2016/DIEEEO29-
2016_UnionEuropea_SOMALIA_JoaquinFerro.pdf (consulta: 17/3/2023). 
26 DÍAZ DEL RÍO JÁUDENES, Eugenio. «La piratería en el Cuerno de África», Revista General de Marina, tomo 256. 
Ministerio de Defensa, Madrid, marzo 2009, pp. 217-228. Disponible en: 
https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2009/03/cap02.pdf (consulta: 11/4/2023). 
27 En febrero de 2011 se encontraban secuestrados 32 buques en las costas somalíes, con más de 700 rehenes a 
bordo.  
28 BAQUÉS, Josep. Op. cit. 2020, p. 30. 
29 Se estima que en 2011 los ingresos de las organizaciones dedicadas a la piratería llegaron a los 135 millones de 
dólares. 
30 Esta estimación incluye gastos por el aumento de velocidad de los mercantes, la adecuación de las rutas para 
evitar las zonas de riesgo, la contratación de equipos de seguridad, el aumento de los seguros, el pago de rescates, 
los costes legales y el gasto militar por las operaciones en curso. En BOWDEN, Anna y BASNET, Shikha. The 
Economic Cost of Somali Piracy 2011. Editado por One Earth Future Foundation, 2012.  Disponible en:  
https://oneearthfuture.org/sites/default/files/documents/publications/ECOP%20Full%20Report%202011_0.pdf 
(consulta: 17/3/2023). 
31 Prueba de ello son las misiones ONUSOM I y II de los años 1992 y 1993. En estas misiones participó activamente 
Estados Unidos, que se retiró tras los sucesos del 3 de octubre de 1993, día en el que fueron derribados dos 
helicópteros Black Hawk, en el que murieron 18 soldados y resultaron heridos otros 75. 
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buques secuestrados de 2008 cuando se produjo una respuesta internacional clara y 

decidida, con base en la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1816 

(2008)32.  

La Unión Europea, consciente de las repercusiones económicas que esta amenaza 

tiene sobre el comercio con Europa, fue la primera organización internacional que 

envió una fuerza naval a la región33. El Consejo de la UE autorizó su creación el 10 

de noviembre34, y el 8 de diciembre de 2008 se inició su primer despliegue35. Los 

cometidos principales de la operación Atalanta eran dos: (1) disuadir, detener y 

suprimir los actos de piratería y robo a mano armada que se producían frente a las 

costas de Somalia; y (2) proteger a los barcos del Programa Mundial de Alimentos 

(WFP, World Food Program)36, así como a otros buques vulnerables, en su tránsito 

por el golfo de Adén y el NWIO. 

La OTAN envió a la agrupación naval permanente n.º 2 (SNMG-2)37 fuera de su área 

habitual en octubre de 2008, para la ejecución de la operación Allied Provider. En enero 

de 2009, la relevó la SNMG-1, que continuó en zona bajo la denominación de Allied 

Protector. Y, finalmente, a partir del 17 agosto de 2009, comenzó la operación Ocean 

Shield, que desplegó en la región hasta el 15 de diciembre de 201638, fecha en la que la 

Alianza dio por finalizada la operación. 

 

                                                            
32 Resolución 1816 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 2 de junio de 2008, concerniente a Somalia. 
Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/484d3e0b2.html (consulta: 11/4/2023). 
33 El despliegue de una fuerza naval de la UE en el NWIO precedió a la creación del Servicio de Acción Exterior 
Europeo (EEAS) y a la Estrategia Marítima de la UE. 
34 Acción Común (PESC) 2008/851 del Consejo de la UE, de 10 de noviembre de 2008, relativa a la Operación 
Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, prevención y la represión de los actos de piratería y 
del robo a mano armada frente a las costas de Somalia. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008E0851 (consulta: 11/4/2023). 
35 Con anterioridad, el 23 de septiembre de 2008, España envió un avión de patrulla marítima P3 Orión a Yibuti, en 
la denominada operación Centinela Índico y que, posteriormente, en enero de 2009, se integraría en la operación 
Atalanta. MINISTERIO DE DEFENSA DE ESPAÑA. EUNAVOFOR Operación Atalanta (s. f.). Disponible en: 
https://www.defensa.gob.es/misiones/en_exterior/actuales/listado/atalanta.html  (consulta: 11/4/2023). 
36 Este programa de Naciones Unidas provee de ayuda humanitaria principalmente a Yemen y Somalia. En este 
último país, los buques del WFP llevan alimento a las principales ciudades: como Berbera, Bossaso, Kismayo o 
Mogadiscio. 
37 En adelante las agrupaciones navales permanentes de la OTAN se designarán por sus siglas en inglés, SNMG 
(Standing Naval Maritime Group). Existen dos agrupaciones de este tipo: la primera despliega habitualmente por el 
océano Atlántico norte, y la segunda lo hace por el mar Mediterráneo. 
38 OTAN. Operation Ocean Shield (s. f.). Disponible en: https://mc.nato.int/missions/operation-ocean-shield  
(consulta: 11/4/2023). 
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La situación actual en el Cuerno de África 

La contención de la piratería en la región 

 

Figura 3. Datos del número de ataques de piratería y buques secuestrados de 2008 a 202239 

En la actualidad, la situación de la piratería en el golfo de Adén y el NWIO es de relativa 

calma. Atrás quedó el periodo, entre 2009 y 2011, en el que se registraban más de 200 

ataques anuales. Los datos actuales muestran que la libertad de navegación en la zona 

está garantizada (figura 3). De los 115 ataques registrados por el IMB (International

Maritime Bureau) en el año 2022, ninguno ha tenido lugar en el área de operaciones de 

Atalanta (figura 4). El último ataque se produjo el 19 abril de 2019 sobre los pesqueros 

Adriá y Txori Argi, de bandera surcoreana y española respectivamente. Previamente, los 

piratas habían retenido durante cuatro días a un pesquero yemení, que fue utilizado 

como buque «nodriza»40. El ataque fue repelido y cinco piratas fueron detenidos por la 

fragata española Navarra y puestos a disposición de la justicia de Seychelles41. Este es 

el único país con el que la UE mantiene un acuerdo para la transferencia de sospechosos 

                                                            
39 DSN. «Nuevo mandato en la Operación Atalanta», página web del DSN. 1 de enero de 2023. Disponible en: 
https://www.dsn.gob.es/en/actualidad/sala-prensa/nuevo-mandato-operaci%C3%B3n-atalanta (consulta: 11/4/2023). 
40 El buque «nodriza» es un pesquero de porte medio que los piratas secuestran para aumentar su permanencia en 
la mar y buscar objetivos a mayores distancias.  
41 EUROPA PRESS. «La fragata española Navarra entrega a Seychelles a cinco piratas acusados de secuestrar un 
pesquero y atacar 2 barcos». 26 de abril de 2019. Disponible en:  
https://www.europapress.es/nacional/noticia-fragata-espanola-navarra-entrega-seychelles-cinco-piratas-acusados-
secuestrar-pesquero-atacar-barcos-20190426222839.html (consulta: 11/4/2023). 
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de piratería, y que el nuevo mandato reconoce como un éxito en la cooperación 

regional42. 

En este sentido, se puede afirmar que la respuesta internacional —en particular, la 

operación Atalanta— ha sido un éxito. Los ataques de piratería se han reducido de forma 

drástica, al tiempo que ningún buque del WFP ha sido atacado bajo la vigilancia de la 

fuerza naval de la UE, lo que ha permitido que se hayan repartido más de 3 millones de 

toneladas de alimentos en la región43. 

Este éxito se debe a dos hechos fundamentales y complementarios entre sí: por un lado, 

a la presión ejercida por las fuerzas navales en la zona; y, por otro, al cumplimiento por 

parte de la comunidad mercante de las recomendaciones de la Organización Marítima 

Internacional (OMI), incluidas en la publicación Best Management Practice (BMP)44, para 

dificultar las tácticas de abordaje. Entre todas estas medidas, la más determinante, sin 

duda, ha sido el embarque de equipos de seguridad privada a bordo de los buques que 

transitaban por la zona45. Además, hay que añadir la implementación de otras medidas, 

como la coordinación de convoyes a través de un corredor internacional (IRTC, 

International Recommended Transit Corridor); la monitorización permanente de varios 

centros de seguridad marítima, como el MSCHOA46 o el UKMTO47; la creación y difusión 

de empleo de la plataforma Mercury48; el establecimiento de un área de monitorización 

                                                            
42 Decisión (PESC) 2009/877 del Consejo de la UE, de 23 de octubre de 2009, relativa a la firma y aplicación 
provisional del Canje de Notas entre la UE y la República de Seychelles sobre las condiciones y modalidades de 
entrega de sospechosos de piratería y robo a mano armada por EUNAVFOR a la República de Seychelles y de su 
trato después de dicha entrega. Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A32009D0877 (consulta: 11/4/2023). Además, también se firmaron acuerdos con 
otros países de la región, como Kenia o Mauricio, aunque la transferencia de sospechosos de piratería a estos 
países está paralizada. 
43 EUNAVOR ATALANTA. Key facts and figures (s. f.). Disponible en: https://eunavfor.eu/ (consulta: 11/4/2023). 
44 Actualmente en vigor la versión n.º 5, de junio de 2018. VV. AA. Manual de buenas prácticas para disuadir la 
piratería y aumentar la seguridad marítima en el mar Rojo, golfo de Adén, océano Índico y mar Arábigo (BMP5). 
2018. Disponible en: https://www.maritimeglobalsecurity.org/media/1037/bmp5-low_res.pdf (consulta: 11/4/2023). 
45 La incorporación de estos equipos de seguridad, denominados por sus siglas en inglés PCASV (Privately 
Contracted Armed Security Personnel) fue autorizada por la OMI en mayo de 2011, aunque advirtió de que su uso 
no debía considerarse como una alternativa a otras medidas de protección recogidas en el manual BMP. OMI. La
OMI aprueba nuevas orientaciones provisionales sobre el personal privado de protección armada (s. f.). Disponible 
en: https://www.imo.org/en/OurWork/Security/Pages/Private-Armed-Security.aspx (consulta: 11/4/2023). 
46 El MSCHOA (Maritime Security Centre Horn of Africa) es el centro de seguridad marítima dependiente de la 
operación Atalanta, localizado en Brest (Francia) y orgánicamente subordinado al cuartel general de la operación 
Atalanta (OHQ, Operations Headquarters) localizado en la Base Naval de Rota. 
47 El UKMTO (United Kingdom Maritme Trade Operations) es un centro de seguridad marítima del Reino Unido, 
localizado en Dubai y responsable del área de mar Rojo, golfo de Adén, océano Índico y mar Arábigo. UKMTO. 
Indian Ocean (s. f.). Disponible en: https://www.ukmto.org/indian-ocean (consulta: 12/4/2023). 
48 Mercury es una plataforma web a través de internet abierto que se ha expandido por toda la comunidad marítima y 
fuerzas navales operando en la zona como el principal medio de alerta de eventos relacionados con la piratería o el 
robo armado en la mar. DE LA GÁNDARA GARCÍA, Mauricio. El COVAM de la Armada al servicio de la comunidad 
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voluntaria del tráfico marítimo (VRA, Voluntary Reporting Area); o, por último, la 

implantación de un área de alto riesgo (HRA, High Risk Area) en el golfo de Adén y el 

océano Índico. 

 

Figura 4. Incidentes de piratería y robo a mano armada en la mar acaecidos en 202249 

No obstante, según los principales actores que operan en la zona, la piratería procedente 

de Somalia está contenida, pero no erradicada50. Las organizaciones criminales que 

antaño se dedicaban a la piratería tan solo han cambiado de actividad, y actualmente se 

dedican a otras prácticas ilícitas que entrañan menos riesgo, como el tráfico de personas, 

de drogas, de armas o de carbón vegetal. Pese a todo, estas organizaciones mantienen 

sus capacidades y podrían reanudar su actividad pirática en un breve periodo de tiempo, 

en caso de percibir una disminución en los riesgos asociados a esta actividad. 

En este contexto, la industria marítima ha decidido eliminar, desde el 1 de enero de 

202351, el área de alto riesgo, que ya fue reducida en 2019 y 2021 (figura 5). Sin embargo, 

                                                            
marítima. Documento de Opinión IEEE 55/2011. P. 10. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO55-2011COVAM_DeArmada.pdf (consulta: 
17/3/2023). 
49 IMB. «Sustained efforts needed as global piracy incidents hit lowest levels in decades» (s. f.). Disponible en: 
https://www.icc-ccs.org/index.php/1324-sustained-efforts-needed-as-global-piracy-incidents-hit-lowest-levels-in-
decades (consulta: 11/4/2023). 
50 DRYAD GLOBAL. «Somali pirates have all but disappeared, but other threats remain at sea», The National News. 
9 de diciembre de 2022. Disponible en: http://channel16.dryadglobal.com/somali-pirates-have-all-but-disappeared-
but-other-threats-remain-at-sea?utm_medium=social&utm_source=email (consulta: 17/2/2023). 
51 INTERNATIONAL CHAMBER OF SHIPPING. «Shipping industry to remove the Indian Ocean High Risk Area». 22 
de agosto de 2022. Disponible en: https://www.ics-shipping.org/press-release/shipping-industry-to-remove-the-indian-
ocean-high-risk-area/ (consulta: 12/4/2023). 
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existe una falsa percepción de seguridad que podría derivar en la disminución de las 

medidas de seguridad por la comunidad marítima. La evaluación de la amenaza de 

piratería no puede basarse exclusivamente en el número de ataques que acontecen, a 

pesar de que este sea el principal indicador de la situación, ya que también es 

imprescindible evaluar la situación de las causas profundas que propiciaron la aparición 

de este fenómeno, como la pobreza de la población, la falta de recursos, la ausencia de 

control gubernamental sobre determinados territorios o la existencia de organizaciones 

criminales.  

 

Figura 5. Reducción del HRA realizadas en 2019 y 202152 

Asimismo, esta situación de relativa calma, debido a la drástica disminución de incidentes 

de piratería en la región, llevó al Gobierno Federal de Somalia a no prorrogar —a partir 

del 3 de marzo de 2022— la autorización a la fuerza naval de Atalanta para operar en 

                                                            
52 (Elaboración propia). Datos en BISEN, Anurag. «Delegitimising China’s Naval Presence in the Indian Ocean 
Region», Idsa Issue Briefs. Manohar Parrikar Institute for Defense Studies and Analyses, 30 de agosto de 2022. 
Disponible en: https://www.idsa.in/issuebrief/Delegitimising-China-Naval-Presence-in-the-Indian-Ocean-Region-
abisen-300822 (consulta: 27/3/2023). 
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sus aguas territoriales y espacio aéreo asociado53. Este hecho supone una importante 

limitación para la actividad de vigilancia y reconocimiento de la costa somalí, que permite 

localizar asentamientos que puedan ser utilizados para la actividad de la piratería, 

aunque no impide la consecución de los principales objetivos de la operación. En todo 

caso, el acuerdo entre la UE y la República de Somalia, que establece las bases y el 

marco de actuación de la operación Atalanta en los espacios de soberanía somalí 

(SOFA, Status Of Forces Agreement), sigue vigente54. 

 

Las nuevas amenazas a la seguridad marítima 

A pesar de la disminución de la actividad pirática, la región del NWIO enfrenta una 

situación compleja en el ámbito de la seguridad marítima, pues allí se llevan a cabo 

diversas actividades ilegales de carácter transnacional que algunos autores han 

denominado Blue Crimes55. En este sentido, en febrero de 2019, el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) celebró su primer debate sobre los crímenes 

transnacionales en la mar como una amenaza a la paz y seguridad internacional56. 

En el ámbito de la operación Atlanta, en diciembre de 2020, la séptima revisión del 

mandato introdujo la necesidad de monitorizar la actividad ilegal relativa a algunos de 

                                                            
53 Resolución 2608 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 3 de diciembre de 2021, concerniente a 
Somalia. Disponible en: http://unscr.com/en/resolutions/2608 (consulta: 11/4/2023). Esta resolución permitía el 
acceso a las aguas territoriales, aguas interiores y espacio aéreo asociado somalí. Esta autorización fue extendida 
en diciembre de 2021, por el anterior gobierno somalí del presidente Farmajo, únicamente por un periodo de tres 
meses. El 3 de marzo de 2022 el periodo de prorroga expiró y, desde entonces, las unidades de la operación 
Atalanta no pueden llevar a cabo actividades en estos espacios de soberanía somalí, más allá de lo permitido por la 
Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho en el Mar (UNCLOS, United Nations Convention on the Law of 
the Sea) de 1982.  
54 Acuerdo, de 15 de enero de 2009, entre la UE y la República de Somalia sobre el estatus de la fuerza naval de la 
UE en la República de Somalia en el marco de la operación militar Atalanta. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:010:0029:0034:EN:PDF (consulta: 12/4/2023). 
55 Bueger y Edmunds introducen una taxonomía de los Blue Crimes basada en tres tipos fundamentales: (1) 
crímenes contra la libertad de navegación, donde se incluyen la piratería y el robo a mano armada, así como otro 
tipo de obstrucciones al libre uso de los mares de acuerdo con la normativa internacional; (2) tráficos ilegales, entre 
los que se incluyen el tráfico ilegal de seres humanos, drogas, armas u otro tipo de materiales legales, pero que se 
transfieren evitando el pago de impuestos o tasas; y (3) crímenes medioambientales, entre los que se incluyen la 
pesca ilegal o la descarga ilegal de residuos contaminantes al mar, así como los delitos contra el patrimonio cultural. 
En BUEGER, Christian y EDMUNDS, Timothy. «Blue crime: Conceptualising transnational organised crime at sea», 
Marine Policy, n.º 119. 2020, pp. 1293-1311. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X20300270 (consulta: 12/4/2023). 
56  Comunicado de prensa (SC/13691) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, emitida tras su 8457ª reunión, 
de 5 de febrero de 2019. High seas crime becoming more sophisticated, endangering lives, international security, 
speakers tell Security Council. Disponible en: https://www.un.org/press/en/2019/sc13691.doc.htm (consulta: 
12/4/2023). 
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estos «crímenes azules», como el tráfico de narcóticos, de armas, de personas y de 

carbón vegetal, así como de la pesca ilegal57. Estos nuevos cometidos —incluidos como 

tareas secundarias ejecutivas y no ejecutivas58— han tenido una evolución dispar a lo 

largo de los dos últimos años. 

En cuanto al tráfico de drogas59, existen varias rutas que transportan narcóticos de Asia 

Central a Europa a través de África, cuyos beneficios podrían servir para financiar otras 

actividades criminales o terroristas (figura 6). El séptimo mandato incluyó como cometido 

secundario no ejecutivo la monitorización de esta actividad ilegal, así como el cometido 

secundario ejecutivo de «lucha contra el tráfico de drogas»60. Este último cometido fue 

activado por el Comité Político y de Seguridad (PSC, Political and Security Committee) 

de la UE el 3 de febrero de 202261. Desde entonces, la operación Atalanta ha incautado 

más de 13 toneladas de narcóticos en el área de operaciones. La última acción fue 

recientemente ejecutada por los buques franceses La Fayette y Dixmude62. No obstante, 

la falta de un acuerdo de la UE con algunos de los países ribereños para el enjuiciamiento 

de los posibles detenidos por este tipo de delitos, ha provocado que, por el momento, 

solo las unidades francesas realicen este tipo de operaciones antidroga, aplicando el 

procedimiento catch and release63, por el que incautan la droga, pero permiten que la 

embarcación y la tripulación continúen su tránsito. 

                                                            
57 Comunicado de prensa del Consejo de la UE, de 23 de diciembre de 2020. Operación Atalanta, EUTM Somalia y 
EUCAP Somalia: se prorrogan los mandatos dos años más. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/12/23/operation-atalanta-eutm-somalia-and-eucap-
somalia-mandates-extended-for-two-more-years/ (consulta: 14/4/2023). 
58 Los cometidos «no ejecutivos» son aquellos que tratan de apoyar a una nación, organización, institución o región 
con un rol de asistencia y asesoramiento. Por el contrario, en los cometidos «ejecutivos» se asume cierta 
responsabilidad en la consecución de la tarea. 
59 Con base de derecho internacional en la Convención de Viena (1988) contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 
Sustancias Sicotrópicas. Disponible en: https://www.incb.org/incb/es/precursors/1988-convention.html (consulta: 
12/4/2023). 
60 Decisión (PESC) 2020/2188 del Consejo de la UE, de 22 de diciembre de 2020, op. cit. 
61 Decisión (PESC) 2022/164 del Comité Político y de Seguridad, de 3 de febrero de 2022, sobre la activación de la 
misión secundaria ejecutiva de la Operación Militar de la Unión Europea destinada a contribuir a la disuasión, 
prevención y la represión de los actos de piratería y del robo a mano armada frente a las costas de Somalia 
(Atalanta) de contribuir a la lucha contra el tráfico de estupefacientes frente a las costas de Somalia. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32022D0164 (consulta: 18/3/2023). 
62 El 3 de marzo de 2023, la fragata francesa La Fayette y el buque anfibio Dixmude incautaron más de una tonelada 
de narcóticos bajo el control operativo de la operación Atalanta y en coordinación con el comandante de las fuerzas 
francesas conjuntas en el océano Índico (ALINDIEN). En EUNAVFOR ATALANTA. EUNAVFOR Atalanta conducts a 
new counter-narcotics operation in the Western Indian Ocean. 3 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://eunavfor.eu/news/eu-navfor-atalanta-conducts-new-counter-narcotics-operation-western-indian-ocean 
(consulta: 12/4/2023). 
63 EUNAVFOR ATALANTA. Newsletter May 2022. 2022. Disponible en: https://eunavfor.eu/newsletter/newsletter-
may-2022 (consulta: 12/4/2023). 
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Con respecto al tráfico de armas, el séptimo mandato incluyó la posibilidad de participar 

en el embargo de armas a Somalia, que se sustenta en la Resolución 2662 (2022) del 

Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 17 de noviembre64. Al igual que con el 

tráfico de drogas, el séptimo mandato de Atalanta incluyó como cometido secundario 

ejecutivo la lucha contra el tráfico de armas en la región. Sin embargo, su activación está 

todavía pendiente por parte del PSC. Por el momento, la operación Atalanta se limita a 

monitorizar estos tráficos en el área de operaciones.  

 

Figura 6. Rutas de tráficos ilícitos de drogas y armas en el golfo de Adén y el océano Índico65 

                                                            
64 La principal novedad es que se aclara que el embargo de armas es parcial y está exclusivamente dirigido a los 
grupos terroristas que operan en territorio somalí y no al GFS, al que explícitamente se apoya en «la gestión de las 
armas y municiones y la reforma del sector de la seguridad». Resolución 2662 (2022) del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas, de 17 de noviembre, que prohíbe la exportación de armas a Somalia. Disponible en: 
http://undocs.org/es/S/RES/2662(2022) (consulta: 12/4/2023). 
65 EUNAVOFOR ATALANTA. Presentación ofrecida en Dubai. 29 de junio de 2022. Disponible en: 
https://dcoc.org/wp-content/uploads/DCoC-EUNAVFOR-Common-ground.pdf (consulta: 26/3/2023). Nótese que el 
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Asimismo, en la región se dan otro tipo de tráficos ilícitos que amenazan la seguridad 

somalí, como el tráfico de personas, tanto en dirección a Yemen para huir de la situación 

en Somalia, como de entrada en el Cuerno de África de combatientes terroristas 

procedentes de la península arábiga. También hay que destacar el tráfico de carbón 

vegetal, que tradicionalmente ha sido una de las principales fuentes de financiación de 

Al Shabaab, el principal grupo terrorista del país66.  

 

Figura 7. Rutas de tráfico ilegal de carbón vegetal controladas por Al Shabaab67. 

Por último, hay que destacar la actividad de pesca ilegal. Somalia es el Estado africano 

con el litoral más extenso de África —más de tres mil kilómetros— y la preocupación por 

los recursos marinos en esta región ha sido constante. La Comisión para la Pesca del 

                                                            
área de operaciones representada es la establecida en el séptimo mandato. En la actualidad, el área de operaciones 
de Atalanta del octavo mandato incluye todo el mar Rojo. 
66  Al Shabaab llegó a generar beneficios de entre 38 y 56 millones de dólares en 2012 a través del tráfico ilegal de 
carbón vegetal. En SÁNCHEZ DE LA CUESTA, Gabriela. Portal de Indicadores de asentamiento terrorista. 2022. 
Disponible en: http://www.indicadoresdeasentamientoterrorista.com/somalia/ (consulta: 12/4/2023). 
67 VV. AA. World Atlas or Illicit Flows. 2018. Disponible en: https://globalinitiative.net/wp-
content/uploads/2018/09/Atlas-Illicit-Flows-FINAL-WEB-VERSION-copia-compressed.pdf (consulta: 12/4/2023). 
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Atún en el Océano Índico (IOTC, Indian Ocean Tuna Commission)68 publica una lista de 

buques sospechosos de llevar a cabo pesca ilegal, en la que abundan los pesqueros de 

procedencia china e iraní69. En este ámbito, Somalia se enfrenta al difícil reto de 

coordinar la emisión de licencias de pesca. Actualmente, el proceso de autorización no 

está homogeneizado debido al escaso intercambio de información entre las autoridades 

regionales, lo que provoca un halo de desconfianza entre la Administración somalí, 

incluso con las actividades llevadas a cabo por los pesqueros europeos. Esta es una de 

las principales preocupaciones del gobierno somalí, que enlaza con las reivindicaciones 

que trataban de justificar el fenómeno de la piratería. 

 

Otros conflictos y tensiones regionales 

Por otro lado, en la región del NWIO encontramos otros conflictos o tensiones, tanto en 

el ámbito marítimo como en el terrestre, que afectan al entorno de la seguridad. Entre 

ellos, cabe destacar los siguientes:  

 El conflicto interno en Yemen, que enfrenta al gobierno nacional —apoyado por una 

coalición de fuerzas liderada por Arabia Saudí— y los rebeldes hutíes —apoyados 

por Irán—. Este conflicto tiene repercusión en la seguridad marítima y, en particular, 

en el paso por el estrecho de Bab-el-Mandeb (BeM), controlado por las fuerzas hutíes 

y donde se han registrado diversos ataques70. Además, estas fuerzas realizan 

ataques con drones en las inmediaciones de los principales puertos o fondeaderos 

yemeníes. La ONU, que trata de mediar en este conflicto, llegó a implementar un alto 

                                                            
68 Organización del ámbito de las Naciones Unidas que supervisa las actividades de pesca en el océano Índico. La 
operación Atalanta colabora con la IOTC a través de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesquerías (DG 
MARE, Directorate General for Maritime Affairs and Fisheries), responsable de la política de pesca en el seno de la 
Comisión Europea. 
69 IOTC. IOTC IUU List. 27 mayo 2022. Disponible en: https://iotc.org/iotc-iuu-list (consulta: 12/4/2023). 
70 Los ataques se han efectuado contra buques saudíes o de los países que apoyan su coalición en la guerra de 
Yemen. En octubre de 2016 el destructor de la marina norteamericana, USS Mason, que navegaba escoltando al 
buque de asalto anfibio USS Ponce, fue atacado durante su tránsito por BeM por misiles de superficie lanzados 
desde la costa controlada por los hutíes, aunque gracias a la reacción del buque escolta ninguno de los dos sufrió 
daños. En JORDÁN, Javier. «Estrategias de Irán en la zona gris del conflicto: su dimensión marítima», Revista
General de Marina, tomo 275. Noviembre 2018, pp.723-741. Disponible en: 
https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2018/11/rgm1118.pdf (consulta: 12/4/2023). 
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el fuego que expiró el 2 de octubre del pasado año71. El reciente acercamiento entre 

Arabia Saudí e Irán —que han reanudado sus relaciones diplomáticas— podría ser 

el preludio de un nuevo acuerdo que derive en un alto el fuego definitivo72. 

 La tensión en el estrecho de Ormuz, agravada por la salida de EE. UU. del JCPOA 

(Joint Comprehensive Plan of Action)73 en mayo de 2018; así como los posteriores 

incidentes que incluyeron el derribo de un dron estadounidense, en junio de 2019, y 

el apresamiento de un petrolero británico en julio del mismo año74. El régimen iraní 

alimenta la permanente amenaza de cerrar el estrecho, aunque mantiene su 

actuación en la zona gris del conflicto para no dar motivos a mayores represalias y 

sanciones75. Esta tensión con Irán se ha extendido al sur del mar Rojo y el estrecho 

de BeM, donde se localizan unidades navales iraníes, en connivencia con las fuerzas 

hutíes que controlan el territorio76.  

 La estabilidad institucional en Somalia continúa en entredicho, principalmente por la 

falta de control del GFS sobre los estados federales que, en algunos casos actúan 

como pseudo-Estados, al margen del gobierno central. El secesionismo y las 

tensiones entre algunos de los Estados federales sigue dinamitando la convivencia 

y la estabilidad del país. Al tiempo, las estructuras de seguridad de las diferentes 

regiones no se encuentran coordinadas y guiadas por una acción de Estado 

común77. A todo ello, hay que sumar conflictos fronterizos entre regiones y, en 

particular, el existente entre Somaliland y Puntland, donde el clanismo funciona como 

una «ideología política»78. 

                                                            
71 DSN . «Yemen. Alto el fuego», página web del DSN. 3 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/seguridad-nacional-ultima-hora/yemen-%E2%80%93-alto-fuego-1 (consulta: 
12/4/2023). 
72 EUROPA PRESS. «Irán afirma que la reanudación de las relaciones con Arabia Saudí facilitará un alto el fuego en 
Yemen». 12 de marzo de 2023. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-iran-afirma-
reanudacion-relaciones-arabia-saudi-facilitara-alto-fuego-yemen-20230312010306.html (consulta: 12/4/2023). 
73 Plan de Acción que eliminaba las sanciones al régimen iraní, a cambio de que se atuviese al reglamento de la 
OIEA y permitiese el acceso de los inspectores a sus plantas de enriquecimiento de Uranio. Este plan fue firmado en 
Viena, en julio de 2015, y ratificado por Naciones Unidas. 
74 ALÁEZ FEAL, Octavio. Op. cit. 2019, 
75 JORDÁN, Javier. Op. cit. 2018, p. 735. 
76 AGUILERA RAGA, Ana. El estrecho de Bab el-Mandeb: Consideraciones geopolíticas del estratégico cuello de 
botella. Documento de Opinión IEEE 19/2020. Disponible en:   
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO19_2020ANAAGU.BabMandeb.pdf (consulta: 
19/3/2023). 
77 Puntland y Somaliland reciben apoyo de Emiratos Árabes Unidos (EAU), mientras que el GFS recibe el apoyo de 
Turquía. Esto alimenta la tensión regional entre el bando formado por Arabia Saudí-UAE y el conformado por 
Turquía-Catar. En DÍEZ ALCALDE, Jesús. «Somalia: hay futuro», capítulo primero del Panorama Geopolítico de los 
Conflictos. IEEE, marzo 2020, p. 35. Disponible en: http://www.ieee.es/publicaciones-new/panorama-geopolitico-de-
los-conflictos/ (consulta: 17/2/2023). 
78 ALARCÓN SÁNCHEZ, Ramón. Op. cit. 2019, p. 9. 
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 La difícil situación humanitaria de la población somalí que, aunque ha mejorado, 

continúa siendo un reto para el futuro a corto plazo, especialmente tras los últimos 

años de sequía en la región. Con un censo entono a 15 millones de personas79, 

Somalia afronta un índice de analfabetismo superior al 65 %, una esperanza de vida 

inferior a 50 años y una economía todavía muy dependiente del sector primario, 

donde trabaja un 80 % de su población80. Por otro lado, la invasión ilegal de Rusia 

en Ucrania afecta a las importaciones de cereales y fertilizantes en los países de la 

región, que llegan en su totalidad por vía marítima: la cantidad se ha reducido y el 

precio se ha incrementado. En este contexto, la ayuda humanitaria y el apoyo de la 

comunidad internacional, en particular del WFP, son más necesarios que nunca.  

En todo caso, Somalia es un país con un gran potencial, no solo por la denominada 

«economía azul»81, vinculada a las actividades marítimas, sino porque su subsuelo 

podría ser productivo y rico en hidrocarburos. A este respecto, hay que destacar el litigio 

abierto entre Somalia y Kenia en su frontera marítima, por la posible existencia de bolsas 

de hidrocarburos y por los beneficios derivados de la concesión de licencias para su 

explotación82. 

 

El terrorismo yihadista en Somalia 

Por último, la situación interna de seguridad en Somalia y, en particular, la actividad 

terrorista merece una mención especial. Somalia continúa siendo un país en guerra 

contra las milicias yihadistas de Al Shabaab, que se mantiene como el principal factor 

desestabilizador en Somalia83. En 2022, Al Shabaab ha sido el segundo grupo terrorista 

más mortífero en el mundo —solo por detrás del autodenominado Estado Islámico— y 

                                                            
79 DÍEZ ALCALDE, Jesús. Op. cit. 2020, p. 38. 
80 BAQUÉS, Josep. Op. cit. 2020, p. 21. 
81 El Banco Mundial definió la «economía azul» como «el uso sostenible de los recursos oceánicos para el 
crecimiento económico, la mejora de los medios de vida y el empleo, al mismo tiempo que se preserva la salud del 
ecosistema oceánico». BANCO MUNDIAL. The Potencial of the Blue Economy. 2017, p. 6. Disponible en: 
https://elibrary.worldbank.org/doi/abs/10.1596/26843 (consulta: 12/4/2023).   
82 En 2014, Somalia solicitó a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas que arbitrara esta 
controversia para dirimir la frontera marítima entre ambos países. En DÍEZ ALCALDE, Jesús. Op. cit. 2020, p. 35. 
83 Al Shabaab, también conocido como Harakat Al-Shabaab Al-Mujahideen —traducido al árabe: «movimiento de 
jóvenes muyahidines»— es un grupo yihadista vinculado a Al Qaeda que pretende instaurar un régimen islámico en 
Somalia. Procede del ala más extremista (wahabista) de la antigua Unión de Tribunales Islámicos de Somalia, que 
fue expulsada del gobierno somalí a finales de 2006. 
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ha provocado 784 muertos y más mil heridos en 315 atentados84. Asimismo, aunque su 

acción prioriza la lucha por el control del territorio de Somalia, Al Shabaab mantiene los 

objetivos de Al Qaeda en cuanto a la yihad global85. Los combates principales se 

concentran en la zona central y sur del país, donde todavía quedan territorios controlados 

por los yihadistas. No obstante, las fuerzas de la misión de transición de la Unión Africana 

en Somalia (ATMIS, African Transition Mission in Somalia)86 y las tropas regulares 

somalíes —el Ejército Nacional de Somalia (SNA, Somali National Army)— están 

ganando terreno, y empujan a las milicias de Al Shabaab hacia el norte, donde ha entrado 

en confrontación con el autodenominado Estado Islámico de Somalia (IS-S)87. 

                                                            
84 INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE. Global Terrorism Index 2023. 2023, p. 12. Disponible en: 
https://reliefweb.int/report/world/global-terrorism-index-2023 (consulta: 12/4/2023).   
85 Al Shabaab ha demostrado tener la capacidad e intención de atentar en el extranjero, prueba de ello son los 
atentados de Kampala, en julio de 2010, donde murieron 74 personas; así como el atentado en un centro comercial 
de Nairobi, en 2013, en el que murieron 70 personas. 
86 Esta misión —que incluye el despliegue de tropas de Burundi, Yibuti, Etiopía, Kenia y Uganda— sustituyó el 1 de 
abril de 2022 a AMISOM (African Union Mision in Somalia). ATMIS (s. f.) What is ATMIS. Disponible en: 
https://atmis-au.org/ (consulta: 12/4/2023).   
87 El autodenominado Estado Islámico —también denominado DAESH— inició su campaña en Somalia en 2015, 
bajo la dirección de Abdul Qadir Mumin. La influencia de DAESH en Somalia es muy limitada y su presencia se 
concentra en las montañas de Bari, en la región de Puntland, donde se estima que no dispone de más de 400 
combatientes. En ALARCÓN SÁNCHEZ, Ramón. Op. cit. 2019, p. 14. 
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Figura 8. Territorio somalí controlado por Al Shabaab88 

Por otro lado, la relación entre el grupo terrorista Al Shabaab y los grupos organizados 

dedicados a la piratería nunca ha sido consistente. No se han establecido conexiones 

directas o formas de cooperación permanente entre ambos fenómenos debido, 

fundamentalmente, a que sus objetivos finales son claramente divergentes: los grupos 

terroristas tratan de implantar un férreo régimen islámico donde impere la sharía de forma 

estricta, mientras que los grupos dedicados a la piratería se benefician económicamente 

de la situación de desgobierno y falta de autoridad del Estado. De hecho, en el periodo 

en el que gobernó en Somalia la Unión de Tribunales Islámicos —entre 2000 y 2006—, 

los ataques de piratería se redujeron significativamente89. En definitiva, los yihadistas no 

confían en los piratas por su falta de apego a la doctrina islamista90 y las organizaciones 

                                                            
88 WILLIAMS, Wendy. «Reclaiming Al Shabaab’s Revenue», Africa Center for Strategic Studies. 27 de marzo de 
2023. Disponible en: https://africacenter.org/spotlight/reclaiming-al-shabaabs-revenue/ (consulta: 12/4/2023).   
89 GACIO PANCEIRA, Andrés. «Somalia: piratería y terrorismo», Revista General de Marina, tomo 260. Enero-
febrero de 2011, pp. 37-48. Disponible en: https://armada.defensa.gob.es/archivo/rgm/2011/01/cap04.pdf (consulta: 
12/4/2023).   
90 BAQUÉS. Op. cit. 2020, p. 30. 
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criminales dedicadas a la piratería prefieren un gobierno débil y sin capacidad de control. 

No obstante, hay determinados vínculos de carácter pragmático que benefician a ambas 

partes. En este sentido, y a pesar de que las milicias terroristas no tienen capacidades 

en el ámbito marítimo, sí se aprovechan del tráfico marítimo en asuntos relacionados con 

la logística y la financiación, lo que sitúa de nuevo a la seguridad marítima como un factor 

clave para la ansiada estabilidad de Somalia. 

 

La acción de la Unión Europea 

 El enfoque integral de la UE en Somalia 

Desde 1994, la Unión Europea ha apoyado de forma muy significativa a Somalia, que se 

convirtió en país receptor preferente y socio de la política europea en 200891. El esfuerzo 

se centra en la ayuda al desarrollo, la seguridad, el fortalecimiento del Estado, la 

construcción de la paz, la educación y el desarrollo económico92; con la finalidad de 

proporcionar una estabilidad duradera y mejorar su gobernanza93. 

En noviembre de 2011, tres años después del inicio de la operación Atalanta, la UE lanzó 

su primera estrategia para el Cuerno de África94. La acción de la UE en Somalia está 

enmarcada en el concepto de comprehensive approach o «enfoque integral», que trata 

de avanzar de forma complementaria en los ámbitos de la seguridad y el desarrollo. En 

este sentido, y a lo largo de los últimos 15 años, la UE ha lanzado diversas iniciativas —

enmarcadas no solo en el ámbito de la seguridad, sino también en el desarrollo político 

y social del país— que incluyen acciones encaminadas a «la erradicación de la pobreza 

                                                            
91 La UE es también el mayor donante de ayuda financiera directa al WFP, a través de la Dirección General de 
Ayuda Humanitaria y Protección Civil (DG ECHO). En FERRO RODRÍGUEZ, Joaquín. Op. cit. 2016, p. 7. 
92 DÍEZ ALCALDE, Jesús. EUTM Somalia: España, factor clave y compromiso tangible. Documento de Análisis IEEE 
24/2019. P. 3. Disponible en: 
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2019/DIEEEA24_2019JESDIE_Somalia.pdf (consulta: 19/3/2023).   
93 ANGUITA OLMEDO, C. y SÁNCHEZ EXPÓSITO, A. Proyección de los intereses de la Unión Europea en el 
océano Índico: una cuestión geoestratégica, URVIO. Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad, n.º 27. 
2020, pp. 25-41. Disponible en: https://doi.org/10.17141/urvio.27.2020.4318 (consulta: 13/4/2023).   
94 Conclusiones (16858/2011) del Consejo de la UE, referentes al Cuerno de África. Strategic Framework for the 
Horn of Africa, Council Conclusion. 14 de noviembre de 2011. Disponible en: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16858.en11.pdf (consulta: 12/4/2023).   
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en el contexto de un desarrollo sostenible […], la promoción de la democracia, el buen 

gobierno y el respeto a los derechos humanos»95. 

En el ámbito puramente económico, a través del Fondo Europeo para el Desarrollo, la 

UE ha financiado directamente a diversas naciones y organizaciones en la zona; ha 

establecido condiciones preferentes para el intercambio comercial y es el mayor 

contribuyente de ayuda humanitaria en la región. En cuanto al apoyo en seguridad y 

defensa, además de la operación Atalanta, encontramos diversas misiones, programas 

e iniciativas encaminadas a implementar la estrategia de la UE en la región, así como 

a cumplimentar uno de los objetivos establecidos en la Brújula Estratégica: hacer a la 

UE un actor fuerte y capaz de exportar seguridad en un mundo cada vez más 

convulso96. 

Asimismo, la UE tiene abiertas dos misiones en territorio somalí. La misión militar de 

entrenamiento en Somalia (EUTM-S), iniciada en abril de 2010, cuyo objetivo principal 

es proporcionar adiestramiento a las fuerzas armadas somalíes —todavía con 

capacidades limitadas—, así como asesorar y capacitar, a nivel estratégico, a las 

principales autoridades en el ámbito de la seguridad y la defensa en el área de 

Mogadiscio97, como un «sustento imprescindible» para que el país avance en la senda 

de la paz y la estabilidad98. Por otro lado, se dispone de la misión de desarrollo de 

capacidades de la Unión Europea en Somalia (EUCAP-S), que comenzó en julio de 

201299, y que tiene como propósito fortalecer las capacidades somalíes relacionadas 

con la seguridad marítima, tanto en el desarrollo de fuerzas tipo guardacostas, como 

en el establecimiento de un sistema judicial apropiado para el enjuiciamiento de 

actividades criminales en el ámbito marítimo100. 

                                                            
95 Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los gobiernos de los Estados miembros reunidos en 
el seno del Consejo del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la UE titulada «El 
consenso europeo sobre el desarrollo», Diario Oficial de la UE, C46. 24 de febrero de 2006, p. 8. En FERRO 
RODRÍGUEZ. Op. cit. 2016, p. 4. 
96 UE. A Strategic Compass for Security and Defense. 2022. Disponible en: 
https://www.eeas.europa.eu/eeas/strategic-compass-security-and-defence-1_en (consulta: 12/4/2023).   
97 EUTM-S (s. f.). EUTM Somalia in figures. Disponible en: https://www.eutm-somalia.eu/ (consulta: 12/4/2023).   
98 DÍEZ ALCALDE. Ibídem. 2019, p. 5. 
99 En sus inicios la misión se denominó EUCAP-Néstor y abarcaba no solo Somalia, sino otros países de la región, 
como Yibuti, Seychelles, Kenia o Tanzania. 
100 El mandato de EUCAP-S incluye la asistencia al GFS y a los Estados miembros del Estado federal somalí: (1) a 
aumentar las capacidades en el ámbito de la seguridad marítima a través del apoyo a las instituciones y agencias 
encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley en este ámbito, particularmente en los principales puertos 
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Finalmente, cabe destacar el papel determinante que la UE ha tenido en la 

financiación de las operaciones de la Unión Africana para luchar contra el terrorismo 

de Al Shabaab en Somalia101. Tanto ATMIS como su antecesora AMISOM han sido 

financiadas a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África102. AMISOM comenzó 

su despliegue en marzo de 2007 y lo mantuvo hasta diciembre de 2021, cuando 

comenzó —tal y como se estableció en los Acuerdos de Londres, de marzo de 2018— 

la transferencia de la responsabilidad sobre la seguridad a las fuerzas somalíes103. 

Esta misión, que llegó a desplegar a más de 22.000 efectivos, fue esencial para 

expulsar a Al Shabaab de las principales ciudades del país104. No obstante, con 

posterioridad, fue necesaria la implementación de ATMIS105 —que recientemente ha 

ampliado su mandato hasta el 31 de diciembre de 2024— para apoyar el Plan de 

Transición para Somalia106. 

 

Apoyo a la arquitectura de seguridad marítima regional 

Las misiones anteriormente mencionadas se centran principalmente en el ámbito 

terrestre y en el apoyo a las instituciones somalíes en su lucha por controlar su territorio 

soberano. En el ámbito marítimo, además de la operación Atalanta, la UE ha desarrollado 

otro tipo de iniciativas enfocadas a promover una arquitectura de seguridad marítima 

                                                            
somalíes; y (2) apoyar el desarrollo de la policía, en el marco del Plan de Transición de Somalia, para aumentar la 
interoperabilidad de las fuerzas de seguridad somalíes, en cooperación con otras iniciativas o misiones de la UE y 
otros aliados internacionales. Para ello, EUCAP-S mantiene tres oficinas en: Mogadiscio, Somaliland (Hargeisa y 
Berbera) y Puntland (Garowe y Bossaso). EUCAP-S. EU Capacity Building Mission in Somalia (s. f.).  Disponible en: 
https://www.eeas.europa.eu/eucap-som_en?s=332 (consulta: 12/4/2023).   
101 EE. UU. también ha tenido, en los últimos años, una influencia creciente en la lucha contra el terrorismo de Al 
Shabaab, y en apoyo de AMISOM-ATMIS especialmente a través de ataques aéreos con drones, como el que acabó 
con el carismático líder de Al Shabaab, Alis Zubeyr (alias Godane), en septiembre de 2014. En DÍEZ ALCALDE. Op. 
cit. 2020, p. 25. 
102 DSN. «Unión Europea. Somalia», página web del DSN. 10 de julio de 2022. Disponible en: 
https://www.dsn.gob.es/es/actualidad/seguridad-nacional-ultima-hora/uni%C3%B3n-europea-%E2%80%93-somalia-
0 (consulta: 12/4/2023).   
103 DÍEZ ALCALDE. Op. cit. 2019, p. 10. 
104 AMISON expulsó a Al Shabaab de Mogadiscio en 2011, de Kismayo en 2012 y de Barawee en 2014. En DÍEZ 
ALCALDE. Op. cit. 2020, p. 25. 
105 Resolución 2628 (2022), del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 31 de marzo, referente a la 
reconfiguración de la misión AMISOM en ATMIS. Disponible en: https://press.un.org/en/2022/sc14847.doc.htm 
(consulta: 12/4/2023).   
106 Resolución 2670 (2022) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de 21 de diciembre, concerniente a la 
misión ATMIS. Disponible en: https://digitallibrary.un.org/record/3998408 (consulta: 12/4/2023).   
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adecuada, que permita a los países ribereños hacer frente a las amenazas en este 

entorno. 

Una de ellas es el programa regional de seguridad marítima de la UE (MASE, Maritime 

Security Program), que trata de impulsar la arquitectura de seguridad marítima en la 

región con la financiación de la UE y la participación de los países ribereños. En el seno 

de este programa se han desarrollado el Centro Regional de Coordinación de 

Operaciones (RCOC, Regional Coordination Operations Center) de Seychelles, y el 

Centro Regional de Fusión de Información Marítima (RFIC, Regional Maritime 

Information Fusion Center) de Madagascar. Ambos centros son esenciales para avanzar 

en el conocimiento del entorno marítimo y en el intercambio de información entre los 

diferentes actores. Además, sobre la base de este programa, se ha lanzado la iniciativa 

de la UE para la defensa de las «Rutas Marítimas Críticas en el océano Índico», 

denominada CRIMARIO II (Critical Routes Maritime in the Indian Ocean), que —

enmarcado en la Estrategia de la UE para el Indopacífico y financiado a través del 

«Instrumento en pro de la estabilidad y la paz» de la UE107— promueve la construcción 

de capacidades marítimas para mejorar la lucha contra las actividades ilegales en la 

mar108. 

El principal objetivo de CRIMARIO II es la consolidación de un mecanismo de intercambio 

de información entre los centros de seguridad marítima, como primer paso para 

establecer una estructura de seguridad marítima eficaz; así como reforzar la cooperación 

regional e interagencias. Para ello, ha desarrollado la plataforma IORIS (Indo-Pacific 

Regional Information Sharing), que permite compartir información a través de un software 

sencillo que incluye web, cartografía, chat, voz, y un repositorio de documentación. Esta 

herramienta está elaborada tanto para agencias estatales como para organizaciones 

regionales109. En el futuro se pretende incluir a las compañías navieras, en lo que se 

conoce como IORIS for shipping, además de establecer un Comité —previsto para mayo 

                                                            
107 Reglamento 230/2014 de la Unión Europea, por el que se establece un instrumento en pro de la estabilidad y la 
paz. Disponible en: http://publications.europa.eu/resource/cellar/0cc83f9c-4d41-4edc-8b7e-
e1c776486808.0007.03/DOC_2 (consulta: 12/4/2023). 
108 CRIMARIO. Rationale and Objectives (s. f.). Disponible en: https://www.crimario.eu/le-projet/contexte-et-objectifs/ 
(consulta: 12/4/2023). 
109 Su uso se está expandiendo no solo en el océano Índico, sino también en el Pacífico. Son usuarios de IORIS: 
Jordania, Arabia Saudí, Omán, Yibuti, Etiopía, Kenia, Somalia, Mozambique, Madagascar, Seychelles, Filipinas, 
Ecuador y Perú; y próximamente podrían unirse Tanzania, Sudáfrica, Vietnam, Malasia, Indonesia, y Chile. 
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de 2023—, en el que los usuarios y observadores de la herramienta puedan compartir 

su visión sobre la misma. Además, otra herramienta desarrollada por CRIMARIO es el 

SHARE.IT (Sharing and Enhancing Information and Technology), que pretende unir los 

sistemas ya en funcionamiento en los diferentes centros regionales de fusión de 

información e inteligencia en la región del Indopacífico, con objeto de permitir el 

intercambio de información de forma segura, estructurada y sostenible, a través de un 

sistema transparente que utilice tecnología abierta110.  

En este contexto, las capacidades de seguridad marítima de los países ribereños —como 

Tanzania, Kenia, Yibuti, Seychelles u Omán— cobran especial relevancia. En cuanto a 

Somalia, las capacidades marítimas de sus fuerzas de seguridad son todavía muy 

limitadas, con botes de porte menor que solo pueden desplegar en zonas portuarias o, 

en el mejor de los casos, en sus aguas territoriales. Además, la falta de cohesión y la 

diversidad de instituciones o grupos en las regiones que se atribuyen estas funciones es 

un problema añadido111. 

Por último, destaca la reciente implementación por parte de la UE, de las «Presencias 

Marítimas Coordinadas» (CMP, Coordinated Maritime Presences) en el área del NWIO. 

Esta iniciativa se lanzó el 21 de febrero de 2022, con la intención de aunar esfuerzos y 

aumentar la sinergia entre todos los actores implicados en la seguridad marítima 

regional112. En ella, se establece un Área Marítima de Interés (MAI, Maritime Area of 

Interest) que abarca todo el mar Rojo, el golfo de Adén, el mar Arábigo hasta el estrecho 

de Ormuz, y el océano Índico hasta la costa occidental de la India y el canal de 

Mozambique. La coordinación de las actividades de los buques de la UE que operan o 

transitan por la MAI se realiza a través de una Célula de Coordinación (MAICC, Maritime 

                                                            
110 El SHARE.IT permitirá el análisis y la valoración de la situación marítima, así como la interconexión de todas las 
autoridades relevantes en este ámbito. El proyecto se basa en tres pilares: (1) la comunidad, que se reúne cada 6 
meses para debatir las necesidades y los retos de futuro; (2) la tecnología, desarrollada para permitir la 
interconexión de todos los sistemas y admitir nuevos en el futuro, asegurando la confidencialidad, accesibilidad e 
integridad de la información que se intercambia; y (3) el entorno legal y operacional, que pretende asegurar la 
privacidad y la protección de datos de los usuarios, así como generar confianza en la comunidad. 
111 En Somalia podemos encontrar el servicio de guardacostas de Somaliland, la unidad de policía marítima de 
Galmudug (GMPU), la fuerza policial marítima de Puntland (PMPF) o la Policía portuaria de Kismayo (KPP, Kismayo 
Port Police). Incluso a nivel estatal, existen varias fuerzas, dependientes de ministerios diferentes que se atribuyen 
estas funciones: como la SNCG (Somali Navy Coast Guard), dependiente de Defensa, o la MPU (Maritime Police 
Unit) dependiente de Interior. La arquitectura final de las fuerzas dedicadas a la seguridad marítima está pendiente 
de decidir por el Gobierno Federal Somalí. 
112 Previamente, en junio de 2021, se lanzó esta misma iniciativa en la zona del golfo de Guinea, donde operan 
unidades navales europeas de Francia, Portugal, Italia y España. 
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Area of Interest Coordination Cell), localizada en Bruselas, en el seno del Estado Mayor 

Militar de la UE (EUMS, European Union Military Staff)113. Esta iniciativa de nivel político-

estratégico debería dar coherencia a todos los esfuerzos de la UE en la región, aunque 

todavía es pronto para valorar su eficacia. 

 

Otras iniciativas en el ámbito de la seguridad marítima 

En cuanto a iniciativas externas a la UE, hay que señalar la Misión europea para el 

conocimiento marítimo en el estrecho de Ormuz (EMASOH, European-led Mission 

Awareness in the Strait of Hormuz). Esta misión fue una iniciativa francesa114 que surgió 

tras la escalada de tensión acaecida en el golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz en 2019. 

Por entonces, tuvieron lugar diversos incidentes marítimos que afectaron a la libertad de 

navegación y pusieron en peligro el comercio y el suministro de energía, con 

consecuencias económicas a nivel global. Con anterioridad, EE. UU. había lanzado la 

misión IMSC (International Maritime Security Construct) —también conocida como 

operación «Sentinel»— en la misma zona y con el mismo propósito115.  

EMASOH se aprobó el 20 de enero de 2020 y se declaró operativa el 25 de febrero del 

mismo año. Los principales objetivos son: (1) proteger la libertad de navegación en el 

estrecho de Ormuz, (2) potenciar la coordinación y el intercambio de información entre 

los principales actores en la zona y (3) contribuir a disminuir la tensión en el ámbito 

marítimo a través de la presencia diplomática y militar, a fin de dar mayor estabilidad a 

la región116. El Cuartel General de la Fuerza (FHQ, Force Headquarters) está localizado 

en la base naval Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), y depende del Mando Conjunto 

                                                            
113 EEAS. Coordinated Maritime Presences Factsheet. Marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/2022-03-coordinated-maritime-presences-newlayout.pdf 
(consulta: 12/4/2023). 
114 A la que se han unido nueve países europeos: Francia, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Grecia, Italia, Holanda, 
Portugal y Noruega. Nótese que, a excepción de Noruega, el resto son Estados miembros de la UE. 
115 La operación Sentinel se inició en septiembre de 2019 y está integrada por Estados Unidos, Reino Unido, 
Australia, Emiratos Árabes Unidos y Baréin.  
116 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE FRANCIA. «European Maritime Awareness in the SoH 
(EMASOH): political statement by the governments of Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Italy, the 
Netherlands, and Portugal». 20 de enero de 2020. Disponible en: https://www.diplomatie.gouv.fr/en/french-foreign-
policy/europe/news/article/european-maritime-awareness-in-the-soh-emasoh-political-statement-by-the (consulta: 
12/4/2023).   
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de las fuerzas francesas estacionadas en el océano Índico (ALINDIEN)117. La operación 

«Agenor» es el componente militar de esta iniciativa.  

A pesar de que esta misión no es de la UE, existe un gran nivel de cooperación entre 

la operación Agenor y Atalanta, e incluso algunos países miembros envían unidades 

que participan de forma alternativa en ambas. En este contexto, el alto representante 

de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad —en un comunicado al 

Parlamento Europeo y al Consejo, referente a la actualización de la Estrategia de 

Seguridad Marítima de la UE y su Plan de Acción asociado— estableció la necesidad 

de avanzar en el ámbito de la seguridad marítima, impulsar la operación Atalanta 

como proveedor de seguridad marítima y reforzar la conexión y la sinergia con 

EMASOH118. Asimismo, el Plan de Acción asociado incluye, de forma específica, una 

acción encaminada a «aumentar la cooperación entre EUNAVFOR operación Atalanta 

y EMASOH», dentro del objetivo estratégico que pretende expandir el papel y las 

acciones de la UE en la mar119.  

 

La evolución de la operación Atalanta 

El nuevo enfoque de Atalanta 

El octavo mandato de la operación Atalanta mantiene la evolución de la operación —

iniciada con el mandato anterior a finales de 2020— para consolidarse como un 

proveedor de seguridad marítima en la región. Esta transición se realiza al tiempo que 

se mantienen los dos cometidos principales encomendados a la fuerza naval de la UE 

desplegada en el NWIO: la lucha contra la piratería y la protección de los buques del 

WFP y otros buques vulnerables en su tránsito por el área de operaciones. No obstante, 

Atalanta incorpora nuevos cometidos con objeto de aumentar su influencia, fortalecer la 

                                                            
117 MICA CENTER. European-Led Maritime Awareness in the Strait of Hormuz (EMASOH) (s. f.). Disponible en: 
https://www.mica-center.org/en/european-led-maritime-awareness-in-the-strait-of-hormuz-emasoh/ (consulta: 
12/4/2023).   
118 Comunicado Conjunto del Parlamento y el Consejo de la UE sobre la actualización de la Estrategia de Seguridad 
Marítima de la UE. 8 de marzo de 2023, p. 5. Disponible en: https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/system/files/2023-03/join-2023-8_en.pdf (consulta: 12/4/2023).   
119 Plan de Acción 7311(2023) de la UE, para la implementación de la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE. 
Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7311-2023-ADD-1/en/pdf (consulta: 12/4/2023).   
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seguridad marítima regional y, de forma integral y comprensiva, aunar los esfuerzos de 

los principales actores regionales y países ribereños. Todo ello con el empeño de lograr 

una arquitectura de seguridad marítima eficaz, que garantice la capacidad de actuar 

frente a actividades ilegales y asegure la libertad de navegación. 

Por otro lado, la principal novedad del nuevo mandato es la extensión del área de 

operaciones hasta cubrir todo el mar Rojo120. Esta nueva ampliación de la zona de 

responsabilidad de la operación Atalanta puede parecer paradójica, si consideramos que 

los medios asignados a la operación han descendido considerablemente en los últimos 

años. En la actualidad únicamente se dispone de un buque español en permanencia, al 

que se le unen otras unidades navales, aéreas y de operaciones especiales de forma 

intermitente, para periodos concretos del año. En definitiva, un área mayor para menos 

medios. No obstante, este es otro indicativo del nuevo enfoque de la operación Atalanta, 

donde la cooperación con otros actores presentes en la zona es un elemento esencial. 

Teniendo en consideración la magnitud de la zona que abarca la operación Atalanta en el 

océano Índico, golfo de Adén, mar Arábigo y mar Rojo; solo a través de la cooperación y 

un apropiado intercambio de información se pueden tratar de alcanzar los objetivos 

comunes.  

Aunque la relevancia de la cooperación va en aumento, esta inquietud en Atalanta no es 

ni mucho menos nueva. El concepto de cooperación de Atalanta —denominado 

COCOA— está presente desde julio de 2019, cuando ya se consideraba la capacidad 

de la operación de intercambiar información y coordinar con otras fuerzas presentes en 

el área, como un elemento primordial a considerar en el desarrollo de las actividades de 

la fuerza naval desplegada121.  

Este intercambio de información y coordinación a nivel operacional y táctico es 

particularmente relevante con las fuerzas de la Coalición para la Seguridad Marítima 

(CMF, Coalition Maritime Forces), con sede en Baréin, integrada por 34 países —

entre ellos España— y liderada por los Estados Unidos. Además, está conformada 

                                                            
120 El anterior mandato, el séptimo, cubría solo la mitad sur del mar Rojo. 
121 EUNAVFOR ATALANTA. EUNAVFOR Atalanta farewells P-3M Orion after 14 years in the operation. 30 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://eunavfor.eu/news/eunavfor-atalanta-farewells-p-3m-orion-after-14-years-
operation-0 (consulta: 12/4/2023).   
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por varias agrupaciones navales (TF, Task Force) con diferentes cometidos122. Una 

de estas agrupaciones, la TF-151, está exclusivamente dedicada a la contrapiratería. 

No obstante, existen otras agrupaciones con cometidos más amplios en el ámbito de 

la seguridad marítima, como la TF-150, encargada de la zona del mar Arábigo y la 

recientemente creada TF-153, con responsabilidad en el mar Rojo y el golfo de Adén. 

Asimismo, en el marco del COCOA, se implementa la posibilidad de que participen 

en la operación Atalanta diferentes unidades —UE o externas— con diverso grado de 

implicación, desde la integración total en la fuerza hasta el simple intercambio de 

información123.  

Del mismo modo, en esta región están desplegadas fuerzas navales de diversos países, 

como China, Rusia, India, Corea del Sur o Japón, que proporcionan seguridad a sus 

convoyes nacionales a lo largo del IRTC y con las que se mantiene cierto grado de 

coordinación. Además, crece la influencia de otros países, como Turquía o Emiratos 

Árabes Unidos. En este contexto, es particularmente relevante la aparición de China en 

el área y la implementación de la iniciativa «Belt and Road», lanzada en 2013 por Xi 

Jinping y que financia el desarrollo de grandes infraestructuras que le permiten conectar 

por vía terrestre y marítima el territorio chino con África y Europa124. La parte marítima 

de esta iniciativa se expande a través del NWIO hacia el canal de Suez y cuenta con una 

base en el puerto de Yibuti125. Para la coordinación de todos estos elementos se 

encuentra la conferencia SHADE (Shared Awareness and Deconfliction) —creada en 

diciembre de 2008—, donde se reúnen anualmente tanto las fuerzas tradicionalmente 

                                                            
122 Ejerce el mando de la CMF un vicealmirante de la Marina de los EE. UU., quien a su vez es el Mando de la V 
Flota de EE. UU. y comandante del Comando Central de las Fuerzas Navales de los EE. UU. (USNAVCENT). El 
segundo comandante de las CMF es siempre un Comodoro de la Marina Real del Reino Unido. Información 
concerniente a esta fuerza en CMF (s. f.). Combined Maritime Forces. Disponible en: 
https://combinedmaritimeforces.com/ (consulta: 12/4/2023).   
123 Algunos países externos a la UE y que participan —o han participado en alguna ocasión— en la operación 
Atalanta son: Colombia, Corea del Sur, Serbia, Montenegro, Noruega, Ucrania o Nueva Zelanda. 
124 FONTDEGLORIA, Xavier. «China inaugura su primera base militar en el extranjero», El País. 1 de agosto de 
2017. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2017/08/01/actualidad/1501589492_007630.html (consulta: 
12/4/2023).   
125 Inaugurada en julio de 2017, la base naval china en Yibuti alberga a más de cinco mil ciudadanos chinos y es la 
base del despliegue permanente de la marina china en el golfo de Adén, compuesta de dos fragatas y un petrolero. 
Esta es además una puerta de entrada hacia otros países de la región, como Etiopía, donde desarrolla proyectos en 
infraestructuras muy relevantes, como el ferrocarril que conecta Addis Abeba con Yibuti. En BAQUÉS. Op. cit. 2020, 
p. 8. 
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aliadas, como los diferentes actores en la región —incluidos China y Rusia—, 

organizaciones internacionales y la industria marítima126. 

Por otro lado, la cooperación con los países regionales es fundamental si se pretende 

que, en un futuro a largo plazo, sean ellos capaces de hacer frente a los riesgos y 

amenazas en el entorno marítimo del océano Índico. Por este motivo, cobran especial 

importancia las actividades de adiestramiento y construcción de capacidades locales 

(LMCB, Local Maritime Capability Building)127. Además, cabe destacar también la 

necesaria cooperación con la operación AGENOR y con el resto de iniciativas y misiones 

que la UE tiene desplegadas en la región, cometido que forma parte exprofeso del 

mandato de la operación Atalanta. 

En definitiva, la cooperación se convierte en la herramienta idónea, a disposición de la 

UE, para fomentar el establecimiento de una arquitectura de seguridad marítima eficiente 

y eficaz, al tiempo que hace frente a las amenazas en este ámbito y se consolida como 

un proveedor clave de seguridad marítima en la región. 

 

Principales retos y desafíos para la implementación del nuevo mandato 

Ante esta situación, la operación Atalanta enfrenta varios retos y desafíos. Los tres 

principales son la escasez de unidades navales y aéreas desplegadas, la capacidad de 

enjuiciar a los criminales, y la falta de apoyo del gobierno somalí. 

En cuanto a la aportación de fuerza a la operación, España, Italia y Portugal —este último 

a bordo de buques españoles— asumen el mando del FHQ desplegado de forma 

rotatoria. No obstante, tan solo España —de forma permanente— e Italia —

intermitentemente— aportan unidades navales. Además, el pasado 1 de diciembre de 

2022, España dio por finalizado el despliegue permanente del avión de patrulla marítima 

P3 Orión, que ha sido sustituido por un avión CN-235 de vigilancia marítima, aunque no 

                                                            
126 CMF. Shade Conference 2022 (s. f.). Disponible en: https://combinedmaritimeforces.com/shade-conference-
2022/#:~:text=The%20Shared%20Awareness%20and%20De,and%20broader%20maritime%20security%20issues 
(consulta: 12/4/2023).   
127 Algunos de los países receptores de este tipo de actividades podrían ser: Yibuti, Seychelles, Kenia, Tanzania, 
Omán o Mauricio, además de Somalia. 
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se prevé, por el momento, que su despliegue sea permanente. Ningún otro país de la UE 

aporta medios aéreos de ala fija. En este contexto, sería conveniente la implicación más 

asertiva de los países de la UE que, si bien apoyan la operación e incluso aportan 

personal a los cuarteles generales, no contribuyen al esfuerzo de la operación con el 

despliegue de unidades128. Asimismo, hay que destacar la conformación de los 

destacamentos autónomos de protección de buques (AVPD, Autonomous Vessel 

Protection Detachment), que tienen como cometido principal el embarque en los buques 

del WFP para proporcionar protección en su tránsito por el área de operaciones. 

Actualmente, Lituania proporciona este equipo de protección.  

Por otro lado, el principal obstáculo para poder actuar contra los tráficos ilícitos es la falta 

de un acuerdo específico para la transferencia de los posibles detenidos en el curso de 

las operaciones contra estas actividades criminales. Actualmente, a pesar de que el 

cometido ejecutivo secundario de lucha contra el tráfico de drogas está implementado 

por el PSC, no existe ningún acuerdo de la UE para poder enjuiciar a los detenidos por 

estos delitos, lo que limita extraordinariamente la capacidad de actuación de la fuerza 

naval desplegada. Como se comentó anteriormente, tan solo unidades francesas —que 

aplican el procedimiento de catch and release— realizan estas intervenciones. A este 

respecto, sería conveniente el establecimiento de algún acuerdo con uno o varios países 

regionales que admitieran procesar a los detenidos en estas intervenciones, del mismo 

modo que existen acuerdos para procesar a sospechosos de piratería con Seychelles, 

Kenia y Mauricio. Este acuerdo, que garantice el enjuiciamiento de los traficantes, 

supondría un paso decisivo en la capacidad de actuación de la UE en la región, al tiempo 

que tendría un importante efecto disuasorio entre las organizaciones criminales. 

En tercer lugar, es necesario volver a ganar la confianza del gobierno y del pueblo somalí. 

Desde marzo de 2022, el GFS no permite la entrada en aguas territoriales de las 

unidades de la operación Atalanta. Este hecho limita la capacidad de actuación de los 

medios desplegados; impide vigilar la costa y tener una visión clara de lo que ocurre en 

los campamentos que antaño se dedicaron a la piratería; e imposibilita la protección de 

los buques del WFP en este espacio marítimo, lo que incluye el embarque de los AVPD, 

                                                            
128 EUNAVFOR ATALANTA. Deployed Assets (s. f.).  Disponible en: https://eunavfor.eu/deployed-assets (consulta: 
12/4/2023).   
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cuando se dirigen o proceden de puertos somalíes. Además, la denegación de entrar en 

sus aguas territoriales dificulta las actividades de Atalanta encaminadas a proporcionar 

adiestramiento en la mar y apoyo a las fuerzas de seguridad somalíes en el ámbito 

marítimo. 

Al respecto, el 15 de mayo de 2022 fue elegido como décimo presidente de Somalia 

Hassan Sheikh Mohamud, que tiene todavía pendiente la decisión de prorrogar la 

autorización de su gobierno para permitir la entrada de las fuerzas de Atalanta en su 

espacio marítimo de soberanía. Para ello, es necesario contrarrestar la narrativa, y la 

difusión de fake news, que relaciona la fuerza naval de Atalanta con la exclusiva 

protección de los intereses pesqueros europeos en la zona e, incluso, con la pesca sin 

licencia en aguas somalíes. Esta desconfianza del gobierno somalí es, probablemente, 

la causante de que el GFS no acepte la intervención de la UE para ejecutar el embargo 

de armas establecido por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que impide 

que Atalanta implemente este cometido ejecutivo secundario. 

Además de los tres retos expuestos, hay que considerar algunos desafíos que proceden 

de la implantación de los diversos mecanismos de la UE para fortalecer la arquitectura 

de seguridad marítima en la región. En este sentido, la llegada de la iniciativa CMP 

supone una oportunidad para fomentar y fortalecer la postura de la UE en la región. Del 

buen entendimiento y cooperación entre esta iniciativa y la operación Atalanta depende 

su éxito. Por otro lado, el área de cobertura de la CMP —aún más amplia que el área de 

operaciones de Atalanta— incluye el estrecho de Ormuz, donde algunos países de la UE 

participan en la operación «Agenor». Mantener una relación sincera y cordial con Irán no 

será tarea fácil, pero es indispensable para garantizar la libre navegación y la 

construcción de una arquitectura de seguridad regional fiable y eficaz. 

Por último, otro desafío ineludible son las consecuencias negativas de la invasión ilegal 

de Rusia a Ucrania en la región del Cuerno de África. Los principales países de la región 

dependen considerablemente de las exportaciones de cereales de los contendientes; 

particularmente Somalia, donde las importaciones de cereales rusos y ucranianos 

alcanzaban el 92 %. La falta o encarecimiento de estos productos básicos puede agravar 
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de forma considerable las ya frecuentes hambrunas en la región, uno de los principales 

factores que originaron el fenómeno de la piratería. 

Con todo, no se puede olvidar que la principal amenaza de la operación Atalanta que 

sustentó el despliegue sigue presente en la región. Las organizaciones criminales que 

otrora se dedicaron a la piratería siguen existiendo, y las causas profundas que 

originaron este fenómeno no han desaparecido. Por tanto, ante una situación de 

necesidad, y si la percepción de las consecuencias que pueden sufrir disminuye, algunas 

de estas redes podrían volver a ver en la piratería una actividad rentable o, incluso, su 

única posibilidad de subsistencia. 

 

Conclusiones 

El éxito de la operación Atalanta es evidente a la vista de las estadísticas, que muestran 

un drástico e inequívoco descenso del número de ataques y buques secuestrados, lo que 

convierte al golfo de Adén y al noroeste del océano Índico, paradójicamente, en una de las 

zonas más seguras para la navegación mundial. No obstante, las causas profundas que 

originaron el auge de la piratería se mantienen, por lo que la situación podría revertirse. 

Sin duda, y gracias al esfuerzo internacional, la piratería está contenida, pero no 

erradicada. Por ello, esta falsa percepción de seguridad —que ha llevado a la industria 

naviera a suprimir el «área de alto riesgo» del golfo de Adén y el océano Índico— no debe 

provocar una reducción en las medidas de seguridad tomadas por la comunidad mercante, 

a riesgo de volver a la situación anterior en un corto periodo de tiempo. 

Por tanto, nos encontramos ante un nuevo escenario donde la piratería ha dejado de ser 

relevante, pero la seguridad marítima sigue siendo una de las claves para la prosperidad 

y la estabilidad de la región en general, y de Somalia en particular. En este contexto, la 

operación Atalanta ha evolucionado desde una operación contra la piratería centrada 

exclusivamente en la costa somalí hasta convertirse en un proveedor de seguridad 

marítima que, con carácter general, garantice la libertad de navegación en esta zona de 

relevancia estratégica global. 
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Para ello, la UE ha ampliado el marco de actuación de la operación Atalanta con la 

asignación de nuevos cometidos, con objeto de actuar contra las principales actividades 

ilícitas que se producen en la región. Sin embargo, y por el momento, el margen de 

actuación de Atalanta se circunscribe a la monitorización, registro y envío de información 

a las autoridades con capacidad de perseguir y juzgar estos delitos; salvo las acciones 

antidroga realizadas por unidades francesas con el procedimiento de catch and release. 

Aún con estas limitaciones, la UE debe continuar trabajando para implementar de forma 

permanente y eficaz las misiones ejecutivas secundarias. Respecto a la lucha contra el 

tráfico de drogas, es esencial dotar a la operación de los acuerdos necesarios para 

enjuiciar a los traficantes en países de la región, lo que aumentaría el alcance de las 

acciones llevadas a cabo en este ámbito por la fuerza naval desplegada. En cualquier 

caso, la capacidad de disuasión y, sobre todo, el potencial de detección y recopilación 

de información aumentan significativamente el conocimiento del entorno marítimo y, por 

ende, la seguridad marítima en la región. 

Por otro lado, el apoyo a Somalia debe implementarse desde otra perspectiva para volver 

a ganar la confianza del gobierno somalí. Así, la cooperación con sus autoridades, el 

intercambio de información, el aumento de las actividades de instrucción y 

adiestramiento, el apoyo en la construcción de capacidades en el ámbito marítimo y un 

mayor esfuerzo diplomático, deben ser el camino a seguir para volver a establecer la 

mejor relación posible con el gobierno somalí. Este debe ser el punto de partida para 

volver a obtener su autorización de entrada en sus aguas de soberanía y avanzar así en 

el desarrollo de sus propias fuerzas de seguridad marítima; además de garantizar la 

libertad de navegación y la protección de los buques vulnerables. Todo ello redundará 

en la propia estabilidad del país y en el bienestar de sus ciudadanos. 

La Unión Europea ha invertido mucho en esta región, que es clave en el abastecimiento 

de Europa, y no solo en términos de suministro energético. En particular, la UE se ha 

volcado —y sigue haciéndolo— en su ayuda a Somalia, desde el apoyo a las misiones 

terrestres para luchar contra el terrorismo de Al Shabaab hasta las iniciativas que tratan 

de mejorar el intercambio de información en el ámbito marítimo; pasando por las ayudas 

directas al desarrollo y a través del Programa Mundial de Alimentos, con objeto de 

minimizar el sufrimiento más inmediato del pueblo somalí. Todas estas ayudas, 
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iniciativas y misiones deben coordinarse adecuadamente a fin de potenciar la imagen de 

la UE como uno de los principales actores en la región, así como un proveedor de 

seguridad marítima fiable y comprometido. En este sentido, es esencial que la nueva 

implementación de las presencias marítimas coordinadas sirva de encaje, marco de 

referencia, y facilitador en el nivel político-estratégico de todas las acciones que la UE 

lleva a cabo en la región y, primordialmente, de la actividad que realiza la principal 

herramienta militar de la UE sobre el terreno: la operación Atalanta. Un buen 

entendimiento de estos dos instrumentos puede aumentar la sinergia, potenciar el rol de 

la UE como proveedor de seguridad marítima en la región del océano Índico y asentar la 

posición de Europa frente a otras potencias emergentes. 

Pese a todo, hay ciertos desafíos que no serán fáciles de solventar. La escasez de 

unidades es significativa, aunque este descenso se ha contrarrestado de manera efectiva 

a través de la potenciación de la cooperación y el intercambio de información tanto con 

las diversas fuerzas presentes en la zona, como con los países ribereños. La inexistencia 

de un marco legal para enjuiciar a los criminales es probablemente el reto más acuciante, 

aunque también puede solventarse con la autorización de medidas de actuación o reglas 

de enfrentamiento que permitan al menos la incautación de la droga. Asimismo, el 

fomento de las relaciones bilaterales con los países ribereños y el establecimiento de 

canales de comunicación permanentes y eficaces son claves esenciales para la 

construcción de una arquitectura de seguridad marítima regional que permita a estos 

países, en el futuro a medio-largo plazo, gestionar con garantías las amenazas y desafíos 

actualmente presentes en el ámbito marítimo. La Unión Europea —a través, 

principalmente, de la operación Atalanta— deberá mantenerse como como proveedor de 

seguridad marítima para ayudarles en ese proceso. 

 
 

 Juan Carlos Prada Pardal*
Capitán de fragata (DEM) 
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Los minerales estratégicos 

Resumen: 

El presente de los minerales estratégicos está marcado por las exigencias de la 
transición energética y las demandas asociadas a la fabricación de componentes 
electrónicos. Desde una perspectiva conceptual y legislativa, el documento aborda la 
importancia de los minerales estratégicos en el contexto geopolítico actual, haciendo 
hincapié en los retos y oportunidades que afrontan la Unión Europea y España.  
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Introducción y antecedentes históricos 

El uso de los minerales desde la Antigüedad 

El conocimiento y uso de los minerales ha marcado la evolución del ser humano a lo 

largo de la historia. Así, el desarrollo de la metalurgia para la fabricación de armas y otras 

herramientas necesarias para la vida cotidiana ha definido las conocidas tres edades de 

acuerdo con las cuales se clasifican y nombran las sociedades prehistóricas: la larga 

Edad de Piedra del Paleolítico y el Neolítico estuvo sucedida por los revolucionarios 

avances de la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. 

Las primitivas industrias artesanales se fueron perfeccionando con la fabricación de 

piezas de más calidad y la obtención de nuevas aleaciones que mejoraban las 

propiedades de los metales de su composición. Así, la obtención y fabricación del acero, 

el acero inoxidable y otros metales, cuyo uso se ha hecho imprescindible, constituyó un 

importante avance. 

Por su parte, los combustibles fósiles —carbón y derivados del petróleo— aparecieron 

en la historia de la humanidad para contribuir a ritmos diferentes pero de forma decisiva 

a un desarrollo que no se ha detenido. 

Parece que el uso del carbón mineral como combustible comenzó en China hace unos 

dos mil años. Existen más referencias a la utilización del carbón vegetal, obtenido de la 

madera, que ya se explotaba en Inglaterra en la Edad Media; a partir del siglo XVI y sobre 

todo del XVII existen menciones al empleo del carbón mineral. La invención de la máquina 

de vapor por parte de James Watt en 1769 dio origen a la Revolución Industrial. A partir 

de entonces, la explotación de los grandes yacimientos de carbón descubiertos en 

Estados Unidos y Europa se generalizó para el uso industrial y la extensión del ferrocarril. 

Algunos de los derivados del petróleo, como el betún o los asfaltos, ya eran utilizados en 

la Antigüedad. La existencia de balsas de asfalto en la antigua Mesopotamia es un hecho 

conocido: se utilizaban para unir los ladrillos en las grandes construcciones de Babilonia. 

El primer pozo moderno para la extracción de petróleo se perforó en Estados Unidos a 

mediados del siglo XIX; a finales de la misma centuria, este aceite vegetal entra en juego 

como recurso energético, utilizado para la iluminación y la calefacción en forma de 

queroseno. No obstante, el gran cambio histórico se produjo con la aparición de los 

motores de explosión y de combustión a finales del siglo XIX, que permitieron un 
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espectacular desarrollo de nuevos sistemas de transporte por tierra y aire y la sustitución 

del carbón por los derivados del petróleo en el ferrocarril, la navegación marítima y la 

industria. La automoción nació así como una de las industrias más importantes del siglo 

XX. 

 

Los minerales estratégicos en el tercer milenio 

Los minerales estratégicos han ido variando según las necesidades de la humanidad en 

cada momento histórico, desde el cobre y el estaño de las primitivas industrias 

artesanales hasta el hierro y el carbón de la Revolución Industrial en el siglo XIX y 

principios del XX. 

El carbón, recurso fundamental durante la Primera Guerra Mundial, fue desplazado por 

el petróleo como combustible vital para el desarrollo de los conflictos antes de la Segunda 

Guerra Mundial. De este modo, las principales potencias han venido conservando 

reservas estratégicas para mantener su ritmo de producción durante años ante la posible 

amenaza de un conflicto de alta intensidad que les impidiera abastecerse de los 

minerales precisos para mantener el esfuerzo de guerra. Esta circunstancia ha 

conducido a que, con frecuencia, el concepto de mineral estratégico se ligue al aspecto 

militar o bélico. No obstante, hoy en día hay que enmarcar esta noción en la perspectiva 

de una permanente pugna económica internacional, más que de un hipotético 

enfrentamiento militar interestatal1. 

El consumo del petróleo ha venido determinando ciertos equilibrios geoestratégicos, 

cuyos protagonistas son Estados Unidos, Rusia y los países árabes de Oriente Medio, 

estos últimos como grandes productores del que, por su enorme demanda, sigue siendo 

el «oro negro». Las oscilaciones del precio del petróleo continúan teniendo una 

incidencia directa en la economía mundial. Asimismo, el aprovechamiento de otros 

hidrocarburos presentes en el petróleo dio paso a la industria petroquímica y permitió 

poner en el mercado los plásticos, imprescindibles durante décadas y hoy en vías de 

reducción. 

                                                            
1 BAÑOS BAJO, Pedro. «El espectro de los minerales estratégicos (I)» (Documento Marco IEEE,  
03/2011). Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2011/DIEEEM03-
2011MineralesAfganistan.pdf [consultado: 12/4/2023]. 
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A partir de los años setenta del siglo XX también se incrementó el uso de minerales como 

el litio, necesarios para la fabricación de dispositivos capaces de almacenar pequeñas 

cantidades de energía. Cuando más tarde las baterías de litio alcanzaron la capacidad 

de recarga, revolucionaron la forma en que nos comunicamos, nos movemos, trabajamos 

y almacenamos energía. 

 

La demanda del nuevo modelo energético y el incremento de componentes 

electrónicos

Actualmente estamos asistiendo al desarrollo de un nuevo modelo energético basado en 

una progresiva descarbonización, o reducción de las emisiones de carbono a la 

atmósfera, para luchar contra el calentamiento global del planeta y el consiguiente 

cambio climático. Por ende, asistimos a una transición energética que tiene por finalidad 

lograr la producción de electricidad a través de energías renovables y su desconexión, a 

medio y largo plazo, de los combustibles derivados del carbono. 

La economía baja en carbono constituye el objetivo fijado en el Acuerdo de París de 2015 

como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Para desarrollar las nuevas infraestructuras eléctricas de las plantas de energías 

renovables  —solares, geotermales, eólicas o hidroeléctricas— son esenciales metales 

como el cobre, el aluminio y el níquel. Otros minerales estratégicos son el cobalto, el litio, 

el grafito, la cromita, el manganeso o la bauxita. Estos minerales también resultan críticos 

para los sistemas de almacenamiento de energía, la fabricación de vehículos eléctricos 

tanto de uso particular como comercial, las nuevas infraestructuras de transporte y los 

edificios sostenibles2. 

Determinados minerales, hoy considerados estratégicos, han igualmente de incluirse 

entre los metales críticos, teniendo en cuenta la potencialidad de su demanda en 

sectores aún inciertos. Tal es el caso del litio, el grafito y el cobalto, empleados para el 

                                                            
2 MANGAS, Ana. «Minerales estratégicos (y sus dilemas) en un mundo de renovables», Esglobal. 11 de 
febrero de 2021. Disponible en: https://www.esglobal.org/minerales-estrategicos-y-sus-dilemas-en-un-
mundo-de-renovables/ [consulta: 12/4/2023].  
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almacenamiento energético. Baste decir que actualmente para fabricar un vehículo 

eléctrico se necesitan 7,4 kg de litio, 36 kg de níquel y 12 kg de cobalto3. 

Mención aparte merecen las conocidas como tierras raras, un grupo de diecisiete 

elementos químicos con propiedades especiales, muy relevantes en el sector de las 

energías renovables y sobre todo en la economía digital, por el papel que desempeñan 

en la fabricación de nuevos componentes tecnológicos y electrónicos. 

Con el objetivo de asegurar el suministro seguro y sostenible de los minerales necesarios 

para la industria y la sociedad, en 2008 la Unión Europea (UE) dictó la Iniciativa de las 

Materias Primas, basaba en tres pilares esenciales: un suministro justo y seguro de 

materias primas a través de los mercados internacionales, un suministro sostenible 

dentro de la UE y un uso más eficiente de las materias primas mediante procesos de 

reciclado4. Partiendo de esta base, el marco normativo se completó en 2020 con el Plan 

de Acción sobre Materias Primas Fundamentales, como veremos más adelante. 

En resumen, la demanda de materias primas minerales se ha incrementado 

considerablemente en los últimos años, y lo hará de manera exponencial en los 

venideros5: en primer lugar, a causa del crecimiento económico mundial y el consiguiente 

mayor poder adquisitivo de la población en general, unidos al crecimiento demográfico; 

en segundo lugar, debido a la necesidad de asegurar un planeta cada vez más 

sostenible, donde los minerales constituyen un factor fundamental por su peso en las 

energías renovables. 

 

 

 

 

                                                            
3 Idem. 
4 HIDALGO GARCÍA, Mar. «Los minerales estratégicos: el ser o no ser de la descarbonización y la 
transformación digital de la UE» (Documento de Análisis, IEEE 3/2021). Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA03_2021_MARHID_MineralesEstrategic
os.pdf [consulta: 12/4/2023]. 
5 Según un reciente informe del Banco Mundial, en comparación con 2018, se estima que para el año 
2050 la demanda de los minerales estratégicos se incremente en un 500 por cien en el caso del litio, el 
grafito y el cobalto y entre once y catorce veces en el supuesto de tierras raras como el neodimio y 
disprosio, usadas para las turbinas eólicas. Asimismo, se prevé que la demanda de cobre y aluminio 
crezca un tercio para el año 2040.  
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Importancia y aspectos jurídicos de los minerales estratégicos 

Definición e importancia estratégica 

Un mineral se considera crítico cuando el riesgo de que se produzca escasez en su 

suministro y el impacto de esta escasez sobre la economía son mucho mayores que los 

de cualquier otra materia prima. Por lo tanto, un mineral crítico es aquel que resulta 

imprescindible para determinados procesos industriales, está sometido a una potencial 

restricción de suministro y cuya falta puede afectar significativamente a la economía de 

un país. Un mineral estratégico se caracteriza adicionalmente por su importancia  

—valga la redundancia— para áreas estratégicas, por su demanda creciente en relación 

al suministro actual y por las dificultades para incrementar su producción. 

El término crítico se refiere a algo que es vital, importante, esencial, crucial o relevante; 

el término estratégico se refiere a algo planificado o calculado. Por tanto, la palabra 

estratégico, referida a los minerales, tiene una orientación política y se aplica a aquellos 

casos en los que se debe diseñar un plan general de abastecimiento que asegure el 

suministro en determinados sectores considerados estratégicos. Un mineral crítico 

puede ser o no estratégico, mientras que un mineral estratégico siempre será crítico. 

A la palabra crítico se encuentra asociada la noción de criticidad o condición de crítico. 

De hecho, cualquier mineral podría ser o convertirse en crítico dependiendo de su 

importancia y de su disponibilidad. Como se ha dicho, un mineral crítico es aquel que al 

mismo tiempo resulta imprescindible para determinada industria y está sometido a una 

potencial restricción de suministro. Por lo tanto, la medida de la criticidad de un mineral 

variará con la evolución de las tecnologías de producción y con el desarrollo de nuevos 

productos. Cuanta mayor dificultad, coste o tiempo entrañe la sustitución de un mineral 

en un determinado uso industrial, más crítico será este mineral para el uso en cuestión 

o, análogamente, mayor será el impacto de la restricción de su suministro. El estudio de 

la criticidad es fundamental para establecimiento de una estrategia. 
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Sobre la base de lo comentado, la metodología para la determinación de la criticidad se 

basa en el análisis de los siguientes aspectos: 

a. Importancia económica e impacto de la restricción del suministro. 

b. Disponibilidad y riesgo de suministro en función de la dependencia de las 

importaciones, capacidad de reciclado, potencial de sustitución e impacto 

medioambiental. 

En definitiva, las dos dimensiones básicas de la criticidad de una sustancia mineral son 

la importancia de su empleo y su disponibilidad. 

 

 
Figura 1. Matriz de criticidad 

 

Naturalmente, la posibilidad de sustituir un determinado mineral por otro juega un papel 

importante: si la sustitución es posible y técnicamente viable o relativamente barata, la 

importancia del mineral analizado es baja, por lo que el coste del impacto de su posible 

restricción sería también bajo. Sin embargo, cuanto mayor sea la dificultad, el coste o el 

tiempo necesario para encontrar un sustituto adecuado, mayor será el impacto de la 

restricción en el suministro del mineral. 

La segunda dimensión que se ha de considerar en la criticidad es la disponibilidad. En 

primera instancia los recursos minerales se obtienen mediante métodos mineros y de 

tratamiento de minerales (suministro primario); sin embargo, cuando los productos cuya 

composición incluye minerales llegan al final de su vida útil, es posible recuperar una 

gran cantidad de sustancias por medio del reciclado (suministro secundario). La 
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disponibilidad, por lo tanto, implica una serie de consideraciones a medio y largo plazo: 

geológicas (¿existe el recurso mineral en la naturaleza?, ¿dónde?), técnicas (¿se puede 

extraer y procesar?), sociales y ambientales (¿se puede producir con un nivel de impacto 

ambiental aceptable y con un efecto sobre las comunidades adecuado?), políticas 

(¿cómo afectan las políticas a la disponibilidad de un recurso?) y económicas (¿se puede 

producir un producto con ese mineral a un coste que los consumidores están dispuestos 

a pagar?). 

El concepto de criticidad es dinámico y puede variar en función de múltiples factores. El 

nivel de criticidad depende del periodo de tiempo que se esté analizando; del país, región 

o zona de aplicación y su industria y de la complejidad del mercado, condicionada, a su 

vez, por una serie de factores que inciden directamente en el riesgo de interrupción del 

suministro (concentración de productores, demanda, precio, situación geopolítica de los 

países productores). 

 

 
Figura 2. Nivel de criticidad del mineral 

 

En referencia a Europa, se han determinado cinco sectores estratégicos (energías 

renovables, movilidad eléctrica, industria de alta energía, información y comunicaciones, 

defensa y espacio) y quince tecnologías asociadas a ellos (baterías Li, células de 

combustible, electrólisis, aeroturbinas, motores eléctricos, paneles fotovoltaicos, bombas 

de calor, hidrógeno, redes de datos, almacenamiento de datos y servidores, 

ordenadores, fabricación aditiva, robótica, drones, satélites y lanzadores). Inherentes a 

estas quince tecnologías, los minerales imprescindibles para su desarrollo e implantación 
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se clasifican en no críticos, críticos y estratégicos, de acuerdo con las tablas que se 

incluyen en el anexo 1. 

 

 
Figura 3. Relación de las quince tecnologías estratégicas para la UE 

 

Aspectos jurídicos de la explotación de los recursos estratégicos 

Cada Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos mineros existentes en 

su territorio, entre los que se incluyen los minerales estratégicos. Ahora bien, el ejercicio 

de dicha soberanía no es omnímodo.  

En el caso de España han de tenerse en cuenta las competencias cedidas a la UE como 

país miembro, las competencias de las comunidades autónomas y los tratados 

internacionales suscritos6. Así pues, la política minera en España nace de la 

                                                            
6 El marco comunitario se analiza en un apartado específico y se detalla en el anexo 2 junto a la hoja de 
ruta para la gestión sostenible. La legislación nacional se encuentra determinada por la transferencia de 
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yuxtaposición de las políticas mineras de cada una de las diecisiete comunidades 

autónomas, que se limitan casi en exclusiva a la tramitación administrativa de los 

derechos mineros y al ejercicio de la policía minera y se encuentran muy condicionadas 

por la legislación medioambiental, nacional y comunitaria. Junto a ello, resulta 

indispensable tener en cuenta los tratados internacionales suscritos por España. En 

particular, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar adoptada en 

1982, que regula los derechos de los Estados sobre los recursos del suelo y subsuelo 

marinos, incluidos los minerales estratégicos.  

La Convención sobre el Derecho del Mar delimita y define varios espacios a partir de las 

líneas de base: mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, plataforma 

continental y zona internacional de fondos marinos y oceánicos (en adelante ZIFMO). A 

efectos de analizar los derechos de un Estado ribereño sobre los minerales estratégicos, 

los espacios a tener en cuenta son la plataforma continental7 y la ZIFMO.  

La citada convención autoriza las ampliaciones de la plataforma continental dentro de 

ciertos límites y en determinados casos. Acogiéndose a dicha posibilidad, España se 

encuentra en trámites de declarar una ampliación de su plataforma continental más allá 

de las 200 millas náuticas en dos áreas, tras haber conseguido la autorización de la ONU 

para la ampliación en 79.000 km2 de una zona denominada FISU.  

Las otras dos peticiones pendientes se refieren a zonas frente a la costa oeste de Galicia 

(de común acuerdo con Portugal) y al oeste de Canarias. La primera se encuentra en 

tramitación, afecta a unos 45.000-50.000 km2 y, tras las reuniones de febrero de 2023, 

está previsto que se autorice. No sucede lo mismo con la ampliación que afecta a 

296.000 km2 al oeste de Canarias, que aún no ha empezado a tramitarse (se sigue un 

riguroso orden de entrada) y cuenta con la oposición de Marruecos (que ratificó la 

convención en 2007). Para España, esta última autorización supondría incluir en su 

plataforma continental el monte Tropic, al considerar que se trata de una prolongación 

                                                            
la competencia a las comunidades autónomas y la legislación en materia medioambiental. En el anexo 3 
se repasan la legislación y las iniciativas en curso sobre esta materia.  
7 La plataforma continental de un Estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas 
submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a lo largo de la prolongación natural del 
territorio hasta el borde exterior de su margen continental, o hasta 200 millas a partir de las líneas de 
base cuando el borde exterior de la plataforma no llega a esa distancia. 
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de las Abuelas de Canarias, una cadena de montes submarinos que alberga enormes 

cantidades de minerales estratégicos para la transición ecológica del futuro. 

La ZIFMO comienza donde finaliza la plataforma continental de los Estados ribereños. 

Los recursos naturales de esta zona están declarados patrimonio común de la 

humanidad. Centrándonos en los derechos de los Estados sobre los espacios marítimos, 

el Estado ribereño ejerce derechos exclusivos de soberanía a efectos de exploración y 

explotación de recursos minerales del lecho y subsuelo del mar en la plataforma 

continental, al igual que en su mar territorial. No obstante, la explotación de dichos 

recursos más allá de las 200 millas conllevará un pago del Estado ribereño a partir del 

quinto año de producción. 

Conforme señala el artículo 145 de la Convención sobre el Derecho del Mar, la ZIFMO 

está abierta a su utilización pacífica por todos los Estados, ribereños o no. El interés de 

la ZIFMO en relación con los minerales estratégicos reside en que estos se almacenan 

en cantidades importantes en los denominados nódulos polimetálicos, sulfuros 

polimetálicos y costras cobálticas. 

Partiendo de la declaración de patrimonio común de la humanidad de los recursos del 

suelo y subsuelo de la ZIFMO, la convención atribuye competencias a la Autoridad 

Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por sus siglas en inglés) para que autorice y 

supervise las actividades que se desarrollan en ella. Estas deben realizarse con sujeción 

a un plan de trabajos oficial escrito que determine cómo se va a llevar a cabo la 

exploración y la explotación, y han de respetar las políticas generales y de producción 

(fijación de máximos) establecidas en los artículos 150 y siguientes de la convención. 

Entre las primeras, cabe destacar la promoción de precios justos, estables, 

remunerativos para los productores y equitativos para los consumidores, buscando el 

equilibrio a largo plazo de la oferta y la demanda y de las condiciones de acceso de los 

minerales a los mercados. 

La explotación eficiente de estos nódulos en los fondos marinos precisa de una cadena 

de valor minera de alta tecnología, pero, hasta el momento, ningún sistema integral de 

extracción, transporte vertical y procesamiento en superficie ha alcanzado la viabilidad 

industrial. En paralelo, es fundamental conocer la biodiversidad de los ecosistemas de 

los fondos marinos para que se redacten normativas y estándares eficaces de evaluación 
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de impacto ambiental a fin de dar una respuesta idónea a los retos medioambientales 

asociados a esta minería. 

En el sentido expuesto, la ISA ha comenzado a aprobar normativa de desarrollo de la 

parte XI de la Convención sobre el Derecho del Mar (Código de Minería8) y a autorizar 

campañas de exploración, no de explotación, con el fin de conocer qué hay en los lechos 

oceánicos, qué riesgo implicaría su extracción y qué lugares deberían protegerse como 

reservas ante los eventuales permisos de explotación de los recursos existentes. 

Asimismo, ha empezado a delimitar áreas de explotación reservada. 

La ISA ha firmado contratos a quince años con veintidós contratistas para la exploración 

de nódulos polimetálicos (PMN), sulfuros polimetálicos (PMS) y costras de 

ferromanganeso ricas en cobalto (CFC) en los fondos marinos profundos. 

 

Geopolítica de los minerales estratégicos 

Las perturbaciones derivadas de coacciones económicas y rivalidades geopolíticas que 

afectan a los suministros pueden tener importantes implicaciones sistémicas9 en un 

contexto como el actual, de polarización y fragmentación geopolítica y económica. 

Los países desarrollados tradicionales (Estados Unidos, UE, Japón) tratan de evitar los 

efectos de las interrupciones del suministro en su competitividad industrial y en la 

transición ecológica, energética y digital. 

La Declaración de Versalles, de 10 y 11 de marzo de 2022, de los jefes de Estado y de 

Gobierno de la UE10 señaló como uno de los elementos del objetivo de construcción de 

una base económica más sólida la reducción de la dependencia estratégica, 

                                                            
8 El Código de Minería se refiere al conjunto de normas, reglamentos y procedimientos emitidos por la 
ISA para regular la prospección, exploración y explotación de minerales marinos en el área internacional 
de los fondos marinos o «el Área», definida como los fondos marinos, oceánicos y su subsuelo más allá 
de los límites de la jurisdicción nacional. 
9 KOWALSKI, Przemyslaw y LEGENDRE, Clarisse. «Raw Materials Critical for the Green Transition: 
Production, International Trade and Export Restrictions» (OECD Trade Policy Paper, n.º 269). Abril de 
2023, p. 48. 
10 «Garantizaremos el abastecimiento de la UE mediante asociaciones estratégicas, explorando la 
constitución de reservas estratégicas y promoviendo la economía circular y la utilización eficiente de los 
recursos» (Declaración de Versalles, 11 y 12 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/media/54800/20220311-versailles-declaration-es.pdf [consulta: 
16/4/2023]). 
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particularmente en los ámbitos más sensibles, entre los que ocupan el primer lugar las 

materias primas fundamentales11. 

Entre los países BRICS12, China viene empleando su preponderancia en la consolidación 

de la Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative) para el intercambio tecnológico y su 

expansión comercial13. Geográficamente, en lo que respecta a los minerales 

estratégicos, la expansión de China se localiza en: 

 África austral y, recientemente, África occidental (cobalto en la República 

Democrática del Congo). 

 Alrededor de la Cuenca del Pacífico, incluyendo Australia, Canadá y, en años 

más recientes, Iberoamérica. 

 En sus países vecinos: Mongolia, Laos, Corea del Norte, Myanmar (que 

proporciona la mitad de las tierras raras refinadas que importa China), Tayikistán 

y Vietnam14. 

Asimismo, China está impulsando el refuerzo del bloque de los BRICS mediante la 

institucionalización de alternativas financieras (por ejemplo, el New Development Bank) 

y políticas para atraer a otras naciones con mercados emergentes y países en desarrollo, 

varios de ellos productores de minerales estratégicos. Los criterios de selección para la 

inversión son detallados, y además todo ello se acompaña de una eficaz red de 

inteligencia (espionaje) en el plano político e industrial para obtener información sobre 

los Estados de interés. Estas actuaciones han tenido como consecuencia la 

preponderancia china en la región y su dominio estratégico de los recursos15. 

EE. UU. impulsa acciones diplomáticas. Así, a través de la iniciativa ERGI, con el apoyo 

de nueve países, procura asegurar el suministro de la cadena necesaria para la 

                                                            
11 Este principio se ha traducido en el proyecto de reglamento UE presentado por la Comisión Europea el 
16 de marzo de 2023, por el que se establece un marco para asegurar el suministro sostenible de 
materias primas estratégicas, que contribuirá a la consecución del Pacto Verde Europeo y su 
instrumentación desde 2019. 
12 BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. 
13 HIDALGO GARCÍA, María del Mar. Op. cit., p. 21.  
14 Ibidem, pp. 30-31. 
15 GARRIDO GUIJARRO, Óscar. «China y África, un maridaje geopolítico que funciona» (Documento de 
análisis IEEE, 48/2022). Disponible en: 
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA48_2022_OSCGAR_ChinayAfrica.pdf  
[consulta: 10/4/2023]. 
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producción de vehículos eléctricos16,17 o mediante Prosper Africa trata de favorecer 

inversiones privadas y transacciones comerciales para el crecimiento sostenible del 

continente. 

En marzo de 2023 se llegó a un acuerdo para «iniciar inmediatamente las negociaciones 

sobre un acuerdo específico sobre minerales críticos con el fin de permitir que los 

minerales críticos pertinentes extraídos o procesados en la Unión Europea» se empleen 

en baterías de vehículos eléctricos que se beneficien de las ayudas del Gobierno de 

EE. UU. El propósito actual consiste en evitar dependencias de la cadena de suministros 

de países no confiables. 

La información recogida en la figura 4 permite delimitar la interdependencia en la cadena 

de suministro para cada una de las cuatro potencias industriales (países desarrollados y 

China). En su elaboración se han tenido en cuenta las variables de importación, 

exportación, producción y expansión estratégica. 

China, con un perfil protagonista, copa de manera inequívoca el mercado de los 

minerales estratégicos y las tierras raras tanto en el ámbito del abastecimiento como del 

procesado. Conviene subrayar que el refinado (procesado) de una materia prima crítica 

aumenta su nivel de criticidad (y su precio), y su acaparamiento no solo dota a China de 

independencia estratégica, sino que dificulta que otros países la alcancen. Ello redunda 

exponencialmente en su hegemonía y capacidad de control sobre los mercados 

industriales, tanto a nivel geopolítico como geoeconómico. 

El nuevo escenario que se abre en la región ártica (la posible explotación por terceros 

países bien posicionados de los ingentes recursos que yacen en su subsuelo) puede 

suponer una desestabilización para la preponderancia estratégica en minerales y tierras 

raras que China se ha ido forjando en las últimas décadas de expansión intercontinental. 

 

 

                                                            
16 Australia, Botswana, Perú, Argentina, Brasil, República Democrática del Congo, Namibia, Filipinas y 
Zambia. 
17 Ibidem, p. 41. 
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Figura 4. Relaciones comerciales entre China, Estados Unidos, la UE  

y Japón vinculadas a los minerales estratégicos 
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En relación con la extracción y producción de minerales estratégicos, el panorama del 

comercio internacional que describe la OCDE se caracteriza por18: 

 Un aumento del volumen de producción en la última década (desde 2010), que 

será aún mayor según la proyección de necesidades que exige la transición 

ecológica y energética19. 

 La expansión del valor del comercio mundial de materias primas críticas se ha 

producido más rápidamente que la del comercio global de mercancías (un 38 por 

ciento de aumento entre 2007-2009 y 2017-2019, frente a un 31 por ciento para 

todos los productos)20. 

 La producción de materias primas críticas se concentra en unos pocos países, 

algunos de los cuales copan gran parte de la producción de más de una materia 

prima crítica21. 

 El carácter relativamente diversificado del comercio de estos materiales sigue 

siendo, en general, perturbador para los flujos de importación y exportación de 

materias primas críticas. No obstante, las concentraciones de exportaciones e 

importaciones son significativas en casos específicos22. 

 Las importaciones mundiales están más concentradas que las exportaciones 

para algunas materias primas críticas, lo que sugiere un poder de mercado de 

los compradores significativo23. 

                                                            
18 Ibidem, resumen ejecutivo. 
19 Así, el litio, las tierras raras, el cromo, el arsénico, el cobalto, el titanio, el selenio y el magnesio 
registraron mayores expansiones de volumen de producción, que oscilaron entre el 33 por ciento (para el 
magnesio) y el 208 por ciento (para el litio). Por el contrario, la producción mundial de algunas materias 
primas críticas como el plomo, el grafito natural, el zinc, los minerales, los concentrados de metales 
preciosos y el estaño han disminuido en la última década. 
20 El comercio de litio registró el mayor aumento de todas las materias primas críticas (438 %), mientras 
que el manganeso, el grafito natural, el cobalto, el titanio, el plomo, las tierras raras, el arsénico y el zinc 
registraron tasas de crecimiento más altas que el promedio de todas las materias primas críticas. 
21 La República Popular China, por ejemplo, se encuentra entre los tres principales productores de seis 
de cada diez materias primas críticas —más concentradas en la producción—; Australia y la Federación 
de Rusia aparecen tres veces en la clasificación y Sudáfrica y Zimbabwe dos. 
22 Especialmente en los segmentos aguas arriba de las cadenas de suministro para algunas materias 
primas críticas como el litio, los boratos, el cobalto, los metales preciosos coloidales, el manganeso y el 
magnesio (Cfr. NILSSON, Patricia y DEMPSEY, Harry. «Lithium shortages threaten EU’s electric vehicle 
transition», Financial Times. 3 de abril de 2023, p. 8. «China set to control 50% share of global cobalt 
output», Financial Times. 13 de marzo de 2023, p. 5). 
23 No obstante, en cuanto a las materias primas críticas, en el período 2017-2019, Ucrania y Rusia 
representaban conjuntamente más del 5 por ciento de las exportaciones mundiales de arrabio (los dos 
países representaban juntos el 25 por ciento de las exportaciones mundiales); paladio (23%); cromo 
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 La dependencia en la importación de proveedores no pertenecientes a la OCDE 

entre los países de la OCDE  (los países BRICS representan la mitad de esas 

dependencias) es, en promedio, más frecuente para las materias primas críticas 

y para los metales tradicionales, también empleados intensivamente en 

tecnologías verdes, que para las mercancías en su conjunto. 

 

Impacto de la geopolítica en la evolución de sus precios 

En términos generales el precio de las materias primas se ha incrementado a nivel 

mundial en los últimos dos años, incluso antes del comienzo de la guerra de Ucrania 

(figura 5). El litio es el elemento que más ha elevado su cotización: ha llegado a crecer 

un 437 por ciento (38.000 euros/tonelada)24. Como es sabido, su demanda se eleva a 

medida que se introducen los vehículos eléctricos, ya que es el componente principal de 

sus baterías. A ello se suma el impacto del COVID, que ha causado un importante 

problema en las cadenas de suministros, cuyo impacto ha derivado en un alza 

generalizada de precios. En definitiva, el exceso de demanda, junto con las restricciones 

de la oferta, ha conducido a un déficit de litio y un aumento de los precios. 

 

                                                            
(17%); minerales y concentrados de metales preciosos (13%); cromo (9%); titanio (8%); selenio (6%) y 
hierro y acero (5%); fosfatos (5%); litio y níquel (5%). Ucrania representó por sí sola el 8 por ciento de las 
exportaciones mundiales de hierro en bruto, el 6 por ciento de las exportaciones de titanio y el 2 por 
ciento de selenio, hierro y acero. 
24 Según datos de S&P Global.  
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Figura 5. Evolución del precio de los metales 

Fuente: Visual Capitalist. 
 

El ejemplo del litio es muy ilustrativo de la situación que se ha dado con la mayor parte 

de los minerales estratégicos (figura 6). Los precios se han incrementado en algunos 

casos por encima del 50 por ciento a raíz de la guerra, lo cual plantea un escenario muy 

complejo a medio y largo plazo, ya que cualquier «cisne negro», unido a las demandas 

crecientes, puede disparar de nuevo los precios. Además, puesto que buena parte del 

control de varios de esos minerales y —como se verá— de las tierras raras se encuentra 

en manos de China, de otros países con baja estabilidad política25 o de territorios donde 

China o Rusia ejercen un elevado grado de control sobre sus fuentes, el problema para 

los países occidentales puede ser doble: por una parte, una limitada capacidad de 

acceso a estos minerales y tierras raras podría limitar la producción de numerosos 

productos de media y alta tecnología; por otra parte, los países que controlan sus fuentes 

podrían elevar los precios de los minerales para reducir la capacidad competitiva 

internacional de las empresas occidentales hasta hacerla desaparecer. 

Debido a esta situación de elevada complejidad, en 2008 EE. UU. y Japón y en 2011 la 

UE elaboraron listas de materiales críticos en función de la utilidad y necesidad, la 

cantidad disponible, la dependencia respecto de otros países, la volatilidad de los precios 

en los mercados y la estabilidad del país proveedor. 

                                                            
25 Véase el anexo 4 para el caso de la producción de energías renovables.  
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Tal y como destaca Mar Hidalgo García en  «Aspectos geopolíticos de los minerales 

estratégicos»: 

«Según la AIE, a medida que la descarbonización se acelera a nivel mundial, los 

mercados de ciertos minerales necesarios para llevar a cabo esta transición podrían 

estar sujetos a la volatilidad de los precios, la influencia geopolítica e incluso 

interrupciones en el suministro. El aumento de la demanda de determinados mine-

rales y su alta concentración en determinados países añadirán complejidad al 

mercado e incluso el informe señala que el mundo se podría enfrentar a una escasez 

significativa de materiales críticos. Por citar un ejemplo, la demanda de litio en 2040 

podría ser cincuenta veces mayor que la actual. En cuanto a la concentración de los 

yacimientos y los problemas de acceso en un futuro, la IAE destaca el caso de la 

República Democrática del Congo (RDC), que suministra actualmente más del 80 

por ciento del cobalto del mundo» (pp. 22-23). 

 

 

Promemoria: Tasas de variación de los precios entre 2020 y 2022 

Minerales Platino Cobre Níquel Aluminio Zinc Estaño 

Tasas de 

variación (%) 
12,1 27,9 42,5 41,3 27,8 54,7 
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Minerales estratégicos: Impacto de la guerra Ruso-Ucraniana en el 
coste 2020-2024

$ por tonelada métrica

Platino Cobre Níquel Aluminio Zinc Estaño**
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Figura 6 
Fuente: Elaboración propia con datos de Statista. 

 

Así las cosas, la demanda, una de las partes que marcan los precios en los mercados, 

es cada vez más elevada, y a medida que los productos se sofistican su importancia 

crece de forma exponencial (figura 8). Esto implica que los países más desarrollados, 

generadores de una producción de elevado contenido tecnológico y con una actividad 

tecnológica más intensa que los países de menor nivel de desarrollo, pueden ver frenada 

su actividad innovadora por la dependencia de las tierras raras y los minerales 

estratégicos. La situación descrita podría desencadenar con rapidez una guerra de 

precios, pues estos se encuentran marcados por el control de la oferta. De nuevo la 

posición de los países occidentales es de una significativa debilidad. 

 

Figura 7. Cantidad de tierras raras en algunos productos 

Teléfono móvil 0,0005 kg 

Aire acondicionado 0,12 kg 

Toyota Prius 15 kg / unidad 

Avión F-35 416 kg 

Barco de la Marina (EE. UU.) 1.818 kg 

Submarino  3.636 kg 

Fuente: Ganguli y Cook (2018). 
 

Figura 8. Precios de los óxidos de tierras raras a nivel mundial de 2020 a 2025 

Tierras raras** 2020 2022 2025* TAV (%) 

Óxido de lantano (USD/tonelada métrica) 1.643 1.670 1.650 1,6 

Óxido de cerio (USD/tonelada métrica) 1.663 1.675 1.660 0,7 

Óxido de praseodimio (USD/tonelada 

métrica) 
45.763 57.500 94.500 25,6 

Óxido de neodimio (USD/tonelada métrica) 49.144 55.400 77.500 12,7 

Óxido de samario (USD/tonelada métrica) 1.756 1.710 1.620 -2,6 

Óxido de europio (USD/kilogramo) 30 28 28 -6,7 
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Óxido de gadolinio (RMB/tonelada métrica) 169.576 171.000 175.000 0,8 

Óxido de terbio (USD/kilogramo) 671 770 850 14,8 

Óxido de disprosio (USD/kilogramo) 260 300 530 15,4 

Óxido de holmio (USD/kilogramo) 402,1 410 290 2,0 

Óxido de erbio (USD/kilogramo) 23 21 18 -8,7 

Óxido de iterbio (RMB/kilogramo) 101 100 100 -1,0 

Óxido de lutecio (RMB/kilogramo) 4.271 4.480 4.300 4,9 

Óxido de itrio (USD/kilogramo) 2,94 3,05 2,75 3,7 

Óxido de escandio (RMB/kilogramo 6.451,60 6.830 6.300 5,9 

*: Estimación **: Comúnmente se expresan como óxidos de tierras raras o Rare Earth 
Elements. La correlación de los precios entre los años 2020 y 2022 es del 99,7% y entre 2020 
y 2025 del 96,6%. Fuente: Elaboración propia con datos de Statista. 

 

La situación general descrita no es ajena a la vivida a raíz de la guerra de Ucrania, cuyo 

impacto en los precios de las tierras raras ha sido importante, aunque aún moderado. 

Cabe destacar que algunas de ellas muestran comportamientos en precios más 

negativos que otras, dependiendo de su mayor o menor necesidad para los diversos 

procesos productivos, es decir, de su demanda. 

Las políticas de control de las exportaciones de China han tenido un efecto dramático en 

los precios de las tierras raras. El primero importante se produjo en julio de 2010, tras el 

anuncio de las asignaciones de cuotas para el segundo semestre de aquel año, que 

suponían una reducción del 40 por ciento en comparación con el año anterior (Hatch, 

2012). Desde entonces China ha intentado elevar estos precios. No obstante, hace unos 

años también subieron sus precios internos, debido fundamentalmente a dos factores: 

por una parte, la mayor especulación y el elevado volumen de almacenamiento de 

materiales y, por otra, el aumento de la cantidad de materiales desviados ilegalmente 

para la exportación con el fin de sacar provecho del arbitraje entre los precios al contado 

internos y externos. 
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Geopolítica y aspectos críticos para la Unión Europea 

La UE es plenamente consciente de la necesidad de abordar el carácter estratégico del 

acceso a ciertos minerales para su crecimiento y para el desarrollo de las nuevas 

tecnologías, incluida la armamentística, en una carrera muy competitiva de la que no 

debemos quedar descolgados. Los minerales críticos se encuentran en el radar de 

Europa desde 200826. Como hemos podido comprobar a propósito de los combustibles 

fósiles, la dependencia de terceros en el suministro no solo supone un freno, sino que 

constituye una debilidad estratégica que no nos podemos permitir. 

 

 
Figura 9. Riesgo de suministro de materias primas para las diferentes tecnologías 

Fuente: UE. 
 

«El Pacto Verde Europeo y la nueva estrategia industrial de la UE reconocen que el 

acceso a los recursos es una cuestión de seguridad estratégica para el éxito de las 

transformaciones ecológica y digital. […] Para ello, Europa debe esforzarse por 

                                                            
26 UNIÓN EUROPEA. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y el Consejo. Iniciativa de 
las Materias Primas. Bruselas, 04/11/2008. COM(2008) 699 final. Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0699:FIN:en:PDF 
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desarrollar una autonomía estratégica abierta y diversificar el suministro de materias 

primas»27. 

La UE, consciente de este desafío, elaboró en 2020 tres importantes documentos: El 

Plan de Acción para Materias Primas Críticas, la Lista de materias primas críticas y el 

Estudio prospectivo sobre materias primas críticas para ciertos sectores estratégicos en 

dos horizontes (2030 y 2050)28. 

El Plan de Acción es un documento estratégico que marca diez acciones concretas29 con 

los siguientes objetivos: 

a. Desarrollar cadenas de valor resilientes para los ecosistemas industriales de la 

Unión. 

b. Reducir la dependencia de materias primas fundamentales originales a través de 

la economía circular, el desarrollo de productos sostenibles y la innovación. 

c. Fortalecer el abastecimiento interior de materias primas en la UE. 

d. Diversificar el abastecimiento desde terceros países abrazando la perspectiva 

de la autonomía estratégica abierta, concepto en consonancia con el 

multilateralismo por el que apostamos, y eliminar las distorsiones en el comercio 

internacional manteniendo el pleno respeto a las obligaciones internacionales de 

la UE. 

La UE, ya en 2011, comenzó a realizar estudios orientados a identificar los minerales 

estratégicos —entonces catorce— para los nuevos desarrollos con la vocación de 

actualizar los listados periódicamente (cada tres años), ya que la carrera tecnológica 

experimenta cambios a gran velocidad. Por ejemplo, en la lista de 2020 se incluyeron 

treinta materias (por primera vez aparecen la bauxita, el litio, el titanio y el estroncio). 

En marzo de 2023 hemos asistido a la primera iniciativa de carácter legislativo: el 

Reglamento Europeo de Minerales Críticos, anunciado en el discurso del estado de la 

                                                            
27 COMISIÓN EUROPEA. «La Comisión anuncia acciones dirigidas a lograr una mayor seguridad y 
sostenibilidad del suministro de materias primas en Europa». 3 de septiembre de 2020. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1542 
28 COMISIÓN EUROPEA. «Resiliencia de las materias primas fundamentales: trazando el camino hacia 
un mayor grado de seguridad y sostenibilidad». Bruselas, 3 de septiembre de 2020. Disponible en:  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0474&from=EN 
29 Las diez acciones previstas en el plan se detallan en el anexo 2. 
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Unión de 2022 de la presidenta Von der Leyen. El texto plantea una serie de acciones 

para garantizar un suministro de minerales críticos seguro, diversificado, sostenible y 

competitivo. Además, establece una serie de objetivos para 2030, que se detallan en la 

figura 10. 

 

 
Figura 10. Objetivos para 2030 fijados en el Reglamento Europeo de Minerales Críticos  

Fuente: elaboración propia, a partir del Reglamento Europeo de Minerales Críticos. 
 

Asimismo, el reglamento reduce las cargas administrativas y simplifica los permisos y 

procedimientos para las empresas mineras. De igual manera, determinados proyectos 

estratégicos se beneficiarán de apoyo financiero y de un acortamiento de los trámites 

burocráticos (veinticuatro meses para permisos de extracción y doce para permisos de 

procesado y reciclaje). Los Estados miembros también desarrollarán programas 

nacionales para explorar sus fuentes geológicas. 

El Reglamento Europeo de Minerales Críticos contempla la monitorización de las 

cadenas de suministro, así como la coordinación entre Estados miembros para controlar 

el stock. Algunas empresas del sector, por su tamaño, tendrán que someter a test de 

estrés sus cadenas de suministro para minorar el riesgo de desabastecimiento. 

La Unión apoyará el desarrollo de tecnologías disruptivas relacionadas con la extracción, 

tratamiento y reciclaje de los minerales estratégicos. El reglamento establece como 

objetivo que la actividad de esta industria cumpla con altos estándares 

medioambientales, por lo que se implantarán políticas de mitigación del impacto. 
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Asimismo, los Estados miembros habrán de adoptar medidas para la obtención de 

materias primas críticas a partir del desperdicio de otras actividades de minería y de 

minas no operativas. Los productos que tengan imanes deberán cumplir requerimientos 

relativos a su circularidad y proporcionar información sobre el contenido reciclado y 

reciclable. 

Por último, la UE es consciente de la necesidad de reforzar sus relaciones con Estados 

que le proporcionen la suficiente confianza para desarrollar y diversificar su inversión y 

para promover la necesaria estabilidad del comercio internacional de estas materias 

primas, lo que llevará aparejado un reforzamiento de la seguridad jurídica para los 

inversores. Se anuncia así la búsqueda de partenariados con mercados emergentes y 

economías en desarrollo. 

No obstante, también se está trabajando con los socios tradicionales. Por ejemplo, el 

pasado mes de abril la UE estaba buscando cerrar un acuerdo sobre minerales críticos 

con los EE. UU., semejante al que este último país ha firmado con Japón, para reforzar 

las cadenas de suministro entre ambas potencias en un sector ya dominado por China. 

 

Geopolítica y aspectos críticos para España 

La geopolítica de los minerales estratégicos se ha vuelto cada vez más importante en la 

economía global y la política internacional, debido a la creciente demanda y a la 

concentración de la producción en un número limitado de países. 

España cuenta con importantes recursos minerales estratégicos, entre los cuales figuran 

el litio, el cobalto, el tungsteno, el estaño, el antimonio, el niobio y las tierras raras. Sin 

embargo, en los últimos años la preocupación que suscita la dependencia de otros 

países en la importación de minerales estratégicos ha crecido, especialmente en lo que 

respecta a China. 

Esta dependencia representa un potencial riesgo para la economía y la seguridad 

nacional, ya que puede haber interrupciones en el suministro debidas a factores políticos 

o económicos vinculados a los países proveedores. Además, la falta de una producción 

nacional de minerales estratégicos puede dificultar la implementación de políticas del 

mismo rango en sectores críticos como la energía, la electrónica y la movilidad eléctrica. 

Los minerales estratégicos en la industria española se describen en la figura 11. 
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Figura 11. Minerales estratégicos más empleados en la industria española y su utilidad 

Litio 
Baterías recargables para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de 

energía. 

Cobalto  
Baterías recargables de iones de litio para vehículos eléctricos, dispositivos móviles y 

sistemas de almacenamiento de energía. 

Tungsteno 
Aceros especiales usados en la construcción de puentes, edificios y otros proyectos de 

ingeniería, así como en aleaciones utilizadas en la producción de turbinas de gas. 

Estaño Para soldaduras, plásticos, electrónica y otros productos. 

Antimonio Aleaciones, baterías, semiconductores y otros productos electrónicos. 

Niobio  
Aceros especiales utilizados en la construcción, así como en la fabricación de 

aleaciones utilizadas en la producción de turbinas de gas. 

Tierras 

raras 

Fabricación de imanes de alta potencia para motores eléctricos, baterías de iones de 

litio, pantallas de visualización, lámparas fluorescentes, sistemas de audio y vídeo y 

otros equipos electrónicos de alta tecnología. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Aunque el nombre tierras raras sugiere lo contrario, estos minerales no escasean 

especialmente en la corteza terrestre. Sin embargo, su concentración es baja y, por lo 

tanto, extraerlas puede ser costoso y ambientalmente dañino. Actualmente, la mayor 

parte de la producción de tierras raras se lleva a cabo en China; la consiguiente 

dependencia genera preocupación entre los países importadores. 

En España no se producen tierras raras en cantidad suficiente para abastecer la 

demanda de las industrias, por lo que en gran medida nuestro país depende de la 

importación. La figura 12 incluye un listado de algunas de las tierras raras que se utilizan 

en la industria española. 
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Figura 12. Minerales de tierras raras más comúnmente empleados en la industria española y su utilidad 

Cerio (Ce) 
Catalizadores para la industria química, la producción de vidrio y la pulitura de 

metales. 

Lantano (La) Baterías de iones de litio, catalizadores y en la fabricación de aleaciones de acero. 

Neodimio (Nd) 
Imanes permanentes de alta resistencia para motores eléctricos, discos duros, 

altavoces y auriculares. 

Europio (Eu)  
Fósforos rojos para televisores de pantalla plana y en la fabricación de vidrio para 

lámparas fluorescentes. 

Terbio (Tb) 
Lámparas de bajo consumo y en la fabricación de imanes de neodimio-terbio para 

motores eléctricos. 

Itrio (Y)  Láseres, aleaciones de acero y en la fabricación de cerámica avanzada. 

Escandio (Sc) Aleaciones de aluminio y en la fabricación de lámparas de alta intensidad. 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Hay depósitos conocidos de tierras raras en Cataluña y en el noreste de España, aunque 

su explotación aún no es comercialmente viable. Además, España posee una importante 

industria de minería y producción de metales, algunos de cuyos subproductos contienen 

tierras raras. Sin embargo, la extracción y producción de tierras raras aún no es una 

industria nacional relevante. 

Para completar el marco actual, a continuación se incluye un listado de algunas de las 

principales empresas que realizan labores de explotación de minerales estratégicos, con 

especial mención a las empresas españolas: 

 Quantum Minería: Propietaria de la mina de tierras raras de San Miguel de 

Tucumán, en Argentina, está explorando depósitos de litio y otros metales en la 

región. 

 Minerales y Productos Derivados (MPD): Empresa española especializada en la 

producción y comercialización de minerales industriales y productos químicos. 

Entre los minerales que explota y comercializa se encuentran algunos 

geoestratégicos, como el tungsteno y el estaño. 

 Grupo México: Aunque esta empresa tiene sede en México, es una de las 

principales productoras de cobre del mundo y también desarrolla operaciones 
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mineras en España. El cobre es un mineral geoestratégico clave en la electrónica 

y la tecnología. 

 Sacyr: Empresa española dedicada a la construcción y la gestión de 

infraestructuras, tiene una filial de minería: Valoriza Minería, cuya labor se centra 

en la extracción de minerales metálicos y no metálicos en España y otros países. 

 Geoparques del Maestrazgo: Esta empresa es propietaria de una mina de 

wolframio en la región de Teruel, en España. El wolframio es otro mineral 

geoestratégico, se utiliza en la fabricación de acero y en la tecnología. 

Otros países de la UE tienen depósitos de tierras raras, como Finlandia, Suecia y 

Alemania. Sin embargo, la producción de tierras raras en Europa sigue siendo limitada 

en comparación con otros países, como China y Estados Unidos. 

Las tierras raras son consideradas estratégicas porque resultan esenciales para la 

fabricación de muchos productos electrónicos de alta tecnología. La dependencia de 

otros países para su obtención puede tener implicaciones estratégicas en caso de 

interrupciones en el suministro o fluctuaciones en los precios. 

Algunos países consideran la producción de tierras raras parte importante de su 

estrategia de seguridad nacional y de defensa. Por lo tanto, el fomento de la producción 

de tierras raras en Europa se concibe como una medida para reducir la dependencia de 

otros Estados y aumentar la seguridad en un suministro esencial. 

Entre los sectores de la industria española que emplean tierras raras destacan los 

siguientes: 

 Automotriz: Fabricación de motores eléctricos y baterías de iones de litio, 

componentes esenciales de los vehículos eléctricos. 

 Tecnología: Fabricación de pantallas de visualización, lámparas fluorescentes, 

semiconductores y otros componentes electrónicos. 

 Energía renovable: Turbinas eólicas y paneles solares, ya que se utilizan en la 

fabricación de imanes y células solares. 

 Defensa: Fabricación de equipos militares, como sistemas de guiado de misiles 

y radares. 
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 Industria química: Fabricación de catalizadores para otros productos químicos. 

Los recursos humanos son otro aspecto importante, pues su adecuada capacitación y 

formación técnica resulta fundamental para el desarrollo y la explotación sostenible de 

los recursos minerales en España y para afrontar los desafíos que se presentan. 

También es importante promover una cultura de innovación y mejora continua en el 

sector. La formación y el desarrollo de talentos son clave para lograr este objetivo y 

asegurar un futuro sostenible para la industria minera en España. En este campo, existen 

diferentes programas universitarios y de formación profesional técnica específicos30. 

 

Conclusiones 

La necesidad de reducir las emisiones de carbono a la atmósfera para luchar contra el 

cambio climático obliga a superar la dependencia de los combustibles fósiles en beneficio 

de las energías renovables, lo que supone la transición hacia un nuevo modelo 

energético. A ello se une el crecimiento demográfico y económico mundial, con un mayor 

consumo de energía y de dispositivos tecnológicos y electrónicos. Además de ser nuevas 

fuentes de energía no contaminantes, los minerales estratégicos resultan clave por su 

impacto en el desarrollo tecnológico de muy diversos ámbitos, como la ingeniería civil, 

donde se emplean para la elaboración de nuevos materiales. 

Por todo ello, la demanda de determinadas materias primas minerales, necesarias para 

las infraestructuras de las plantas de energías renovables y los sistemas de 

almacenamiento de energía, se está incrementando exponencialmente. Lo mismo 

sucede con las llamadas tierras raras, utilizadas en la fabricación de dispositivos 

electrónicos. Todo ello les otorga un gran valor estratégico. 

La exploración y explotación de los minerales estratégicos se dirime con arreglo a la 

legislación de cada país y, en su caso, comunitaria. 

                                                            
30 Varias universidades españolas ofrecen programas de grado y posgrado en las áreas de geología, 
minería e ingeniería que pueden proporcionar una base sólida de conocimientos para trabajar en el 
sector. Asimismo, existen instituciones y empresas especializadas en la formación técnica para el sector 
minero que ofrecen cursos y programas en áreas como la minería subterránea, la seguridad minera, la 
exploración geológica y la gestión ambiental. También es importante en este sector la oferta educativa a 
distancia.  
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Por lo que respecta al entorno marino, su explotación más allá de la plataforma 

continental de los países ribereños genera el máximo interés, pues los mayores 

volúmenes se han detectado en la ZIFMO. Las claves para garantizar el suministro y 

evitar el deterioro de una zona declarada patrimonio común de la humanidad son los 

retos tecnológicos, la financiación requerida, la cooperación entre países y empresas y 

la solución a los conflictos políticos subyacentes. 

Con el fin de garantizar su independencia estratégica y evitar rupturas de la cadena de 

suministro, las naciones desarrolladas están estableciendo líneas estratégicas de acción 

en sus relaciones políticas y económicas, dada la concentración de minerales 

estratégicos en China, Rusia y países emergentes y en vías de desarrollo. 

La evolución de los precios de los minerales estratégicos es resultado del importante 

incremento de la demanda y del riesgo asociado a su localización geográfica. También 

hay que tener en cuenta la generación (artificial) de escasez, debida a sucesos, conflictos 

bélicos y a los intereses de determinados países. Esta puede frenar la producción de 

determinados bienes que los utilizan o reducir la capacidad de penetración de los 

productos de algunos Estados en los mercados internacionales si los productores de 

minerales estratégicos imponen cuotas o aranceles elevados. 

La UE ha realizado una minuciosa prospectiva de mercado determinado la criticidad de 

las materias primas, cuyo escenario está cambiando vertiginosamente, para garantizar 

un acceso continuo a ellas. En este proceso, se han delimitado cinco áreas estratégicas 

y quince tecnologías asociadas a las que son consustanciales diversos minerales 

estratégicos y críticos, que se relacionan de forma exhaustiva. 

Los minerales estratégicos son también fundamentales para España. Disponemos de 

importantes yacimientos, pero su explotación y extracción no siempre han sido 

suficientes para satisfacer la demanda. La dependencia de otros países en la importación 

supone un riesgo para la seguridad y la economía nacional. Por lo tanto, es importante 

que España desarrolle una política de minerales estratégicos que promueva la 

exploración, la extracción y la producción sostenible y que, asimismo, fomente la 

inversión en tecnologías y capacidades de producción para reducir la dependencia en la 

importación. Por último, es fundamental fortalecer la cooperación internacional para 

garantizar un suministro estable de minerales estratégicos. 
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En el marco de la situación de desventaja en que se encuentra la UE por su limitada 

autonomía en la explotación de minerales estratégicos, España asumirá el contenido del 

futuro reglamento y, por tanto, sus directrices, que son de aplicación directa, sin 

necesidad de transposición. En el escenario descrito aparece un nuevo factor de peso 

político: la posición de los Estados miembros dentro de la Unión dependerá de cuán 

determinantes sean los minerales que proporcionen a la industria europea. 

 
 Ana Pastor Julián, María Nieves 

Hernández, Antonio López, Armando Díaz, Antonio Fonfría, Eduardo 
Isidro Martínez, María de la Concepción Ordiz y José Manuel Esteban *

LX Curso Monográfico de Defensa Nacional 
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Anexos 

Anexo 1. Minerales críticos y estratégicos utilizados en cada una de las tecnologías 

Tabla I. Strategic and critical raw materials used in the technologies in scope 

 
Fuente: JRC Analysis. 

 

 

Tabla II. Identified supply risks for the EU and EU share of global production volumes 
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AWE = alkaline water electrolysers, PEM = proton exchange membrane, SO = solid oxide, AEM = anion 
Exchange membrane, LAU = space launchers, SAT = satellites; the bubble size is a proxy of the 

complexity of the supply chain step. 
Fuente: JRC Analysis. 
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Figura I. Semi-quantitative representations of flows of raw materials  
to the fifteen technologies and five sectors 

 
Fuente: JRC Analysis. 
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Anexo 2. El marco normativo comunitario y la hoja de ruta para la gestión 

sostenible de las materias primas minerales

El marco normativo comunitario es el siguiente: 

 Iniciativa Europea de Materias Primas [Raw Materials Iniciative] (2008). 

 Plan de Acción de Materias Primas Fundamentales [Critical Raw Materials], 

aprobado por la Comisión en septiembre de 2020 y construido sobre la base de 

la Iniciativa Europea de Materias Primas, aún vigente, y una llamada en el plan 

REPowerEU a extender el concepto de seguridad de suministro energético para 

incorporar las materias primas críticas y productos intermedios necesarios para 

reforzar la autonomía estratégica europea. 

El Plan de Acción de la UE sobre Materias Primas Fundamentales tiene como objetivo 

asegurar el suministro de materias primas a la economía europea y marca las líneas de 

acción de la UE en el ámbito de aquellas consideradas críticas para la doble transición. 

Las diez líneas de acción contempladas en el plan son las siguientes: 

 Acción 1: Puesta en marcha de una alianza europea sobre materias primas, 

impulsada por la industria, en el tercer trimestre de 2020. Su objetivo inicial será 

generar resiliencia y autonomía estratégica abierta para la cadena de valor de 

las tierras raras y los imanes, para posteriormente extender su labor a otros 

ámbitos de las materias primas. 

 Acción 2: Desarrollo de criterios de financiación sostenible para los sectores 

minero, extractivo y de transformación en los actos delegados sobre taxonomía 

para finales de 2021. 

 Acción 3: Durante 2021 poner en marcha en el terreno de las materias primas 

fundamentales actividades de investigación e innovación relacionadas con el 

tratamiento de residuos, los materiales avanzados y la sustitución dentro del 

marco del programa Horizonte Europa, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 

y los programas nacionales de investigación e innovación (I+i). 

 Acción 4: Identificar el suministro potencial de materias primas secundarias 

procedentes de reservas y residuos de la UE e identificar proyectos de 

recuperación viables de aquí a 2022. 



1297

b
ie

3

Los minerales estratégicos 

Ana Pastor Julián, María Nieves Hernández, Antonio López, Armando Díaz, Antonio Fonfría, 
Eduardo Isidro Martínez, María de la Concepción Ordiz y José Manuel Esteban  
 

Documento Marco  04/2023  36 

 Acción 5: Identificar proyectos y necesidades de inversión en el ámbito de la 

minería y la transformación y de oportunidades de financiación conexas para las 

materias primas fundamentales en la UE que puedan estar operativos a más 

tardar en 2025, dando prioridad a las cuencas mineras. 

 Acción 6: Desarrollar conocimientos y capacidades en los ámbitos de la minería, 

la extracción y las tecnologías de transformación como parte de una estrategia 

de transición equilibrada en las regiones en transición de 2022 en adelante. 

 Acción 7: Desplegar programas de observación de la Tierra y teledetección para 

la exploración de recursos, el desarrollo de operaciones y la gestión ambiental 

posterior al cierre de explotaciones. 

 Acción 8: A partir de 2021, en el marco del programa Horizonte Europa, 

desarrollar proyectos de I+i sobre procesos para la explotación y el tratamiento 

de materias primas fundamentales con el objeto de reducir sus efectos 

ambientales. 

 Acción 9: Desarrollar asociaciones internacionales estratégicas y de financiación 

conexa para asegurar un suministro diversificado y sostenible de materias 

primas fundamentales, incluido a través de la eliminación de las distorsiones en 

las condiciones del comercio y la inversión, comenzando por asociaciones piloto 

con Canadá, los países interesados de África y la vecindad de la UE en 2021. 

 Acción 10: Promoción de prácticas mineras responsables con respecto a las 

materias primas fundamentales a través del marco normativo de la UE 

(propuestas en 2020-2021) y de la cooperación internacional pertinente. 

En mayo de 2021, la Comisión Europea adoptó un conjunto de principios para la 

extracción y el procesamiento sostenible de materias primas en Europa (EU principles 

for sustainable raw materials, actualizados en 2022), basados en aspectos sociales, 

ambientales y económicos. Dichos principios servirán de ayuda para el cumplimiento de 

los ODS. 

En mayo de 2022, la Comisión Europea lanzó el plan REPowerEU, que viene a sumarse 

a otras iniciativas recientes, como el Pacto Verde (2019), la Estrategia Europea de 

Economía Circular (2015, 2020) o la Nueva Estrategia Industrial (2020), en las que 
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también se reconoce el acceso a los recursos como «estratégico» para lograr la 

neutralidad climática en 2050 y garantizar el abastecimiento de materias primas a la 

industria europea. 

Por último, cabe citar la Propuesta de Reglamento sobre Materias Primas 

Fundamentales [European Critical Raw Materials Act], publicada en marzo de 2023: (EU) 

168/2013, (EU) 2018/858, 2018/1724 y (EU) 2019/102 (publicación: 16/3/2023; el 

conjunto de normativa aplicable se detalla en los cuadros finales del documento de 

principios). Una figura básica de esta propuesta son los proyectos estratégicos [strategic 

projects], dirigidos a agilizar y priorizar la tramitación y aprobación. El documento también 

integra una lista de materias críticas, a revisar periódicamente, y, en general, viene a 

establecer un marco regulatorio definido más allá de las declaraciones estratégicas y 

políticas hasta ahora aprobadas. 

En paralelo, diferentes países están elaborando estrategias nacionales de materias 

primas minerales, cuyo grado de desarrollo es diverso. 

 

Anexo 3. El marco legislativo en España 

Atendiendo a la Constitución Española de 1978 y los Estatutos de Autonomía, dada la 

transferencia de competencias en materia de minería a las comunidades autónomas (con 

capacidad normativa), en España la política minera surge de la yuxtaposición de las 

políticas mineras de cada una de las diecisiete comunidades autónomas, que se limitan 

casi en exclusiva a la tramitación administrativa de los derechos mineros y al ejercicio de 

la policía minera. 

Desde el punto de vista estatal, hay que tener en cuenta la Ley 22/1973, de 21 de julio, 

de Minas, todavía vigente. Se encuentra en preparación la redacción de una nueva ley 

de minas; a finales de 2022 el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico (MITECO) tramitó la consulta pública previa para la redacción de un 

anteproyecto de ley. 

El marco político-jurídico español actual está condicionado por: 

a. La Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, aprobada en noviembre 

de 2020 como parte de los compromisos de España con el Acuerdo de París 
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(ONU, 2015) y como Estado miembro de la UE. Esta estrategia marca la senda 

para lograr la neutralidad climática en 2050. 

b. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 y los objetivos 

establecidos en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición 

Energética. 

c. La Estrategia de Seguridad Nacional (ESN 2021), aprobada en febrero de 2022. 

La ESN 2021 señala que la evolución hacia una economía descarbonizada 

incrementará la competencia por materias primas como las tierras raras, los 

materiales y los procesos industriales relacionados con la digitalización y las 

tecnologías renovables; por consiguiente, la dependencia de las regiones 

geográficas abastecedoras de estas tecnologías aumentará. Por ello, la 

reducción de las dependencias estratégicas de materias primas y componentes 

esenciales de las cadenas de valor industriales, a través de la diversificación de 

la producción y el suministro, el mantenimiento de reservas y el impulso a la 

producción e inversión en Europa, resulta clave. 

d. La Hoja de Ruta para la Gestión Sostenible de las Materias Primas Minerales, 

aprobada en agosto de 2022, incluye cuarenta y seis líneas de actuación que se 

clasifican según dos variables, su naturaleza y su adecuación a alguna de las 

cuatro orientaciones estratégicas. A grandes rasgos, son las siguientes: 

1. Instrumentos regulatorios para un nuevo marco normativo del sector. 

2. Instrumentos sectoriales: Se potenciará la circularidad del sector a través de 

acciones concretas sobre escombreras, nuevos usos de huecos mineros o 

restauración de instalaciones de residuos mineros abandonadas. 

3. Instrumentos transversales: Acciones de apoyo a una industria 

transformadora más eficiente y sostenible y análisis de la huella de carbono 

de la cadena de valor 

4. Impulso a la I+D+i. 
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Anexo 4. Metales y minerales empleados en la producción de energías renovables
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