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Emiratíes, saudíes y qataríes 
cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen 

las monarquías del Golfo en 
África? (reedición) 

 
 
 

Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen 
las monarquías del Golfo en África? (reedición) 

(Este artículo fue publicado originalmente en junio de 2023) 

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. 
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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 



20

b
ie

3

Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen las monarquías del 
Golfo en África? (reedición) 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  55/2023  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  
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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  



22

b
ie

3

Emiratíes, saudíes y qataríes cruzan el mar Rojo. ¿Qué hacen las monarquías del 
Golfo en África? (reedición) 

Óscar Garrido Guijarro 
 

Documento de Análisis  55/2023  16 

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 

eran importantes, Nigeria no buscaba comprar gas y no tenía problemas de 
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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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La India en África: proyección e imperativo  

Resumen: 

Los lazos de la India con África son históricos y se observan en la diáspora india hacia 

el continente, la presencia empresarial o la influencia cultural en claro aumento en 

muchos países africanos. Desde la llegada al poder en 2014 del actual primer ministro 

indio, Narendra Modi, la relación afro-india se ha intensificado, puesto que la India quiere 

mantener su influencia a la vez que se nutre de los recursos y el comercio africanos, pero 

también para frenar la feroz competencia de China. Por ello, la seguridad se ha 

conformado en tema clave de esta relación y la India, una potencia global ya más que 

emergente, se presenta como un socio fiable para los países africanos y más en concreto 

para los situados en el litoral oriental del Índico, zona de rutas marítimas vitales para la 

India. Otra consecuencia de esta relación secular es la política del gobierno de Modi para 

que el país se erija en representante de los intereses de África en foros internacionales 

y un claro ejemplo del «imperativo indio», definido como el impulso de una tercera vía 

multilateral para la gobernanza mundial, original e idiosincrática de la India. 

Palabras clave: 

India, África, Índico, Modi, multilateralismo, seguridad. 
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India in Africa: projection and imperative 

Abstract:

India's ties to Africa are historical and can be seen in the Indian diaspora on the continent, 

the clearly increasing corporate presence or cultural influence in many African countries. 

Since the coming to power in 2014 of the current Indian Prime Minister Narendra Modi, 

the Afro-Indian relationship has intensified, as India wants to maintain its influence while 

tapping into African resources and trade, but also to curb fierce competition from China. 

For this reason, security has become a key issue in this relationship and India, a global 

power that is already more than emerging, is presented as a reliable partner for African 

countries and more specifically for those located on the eastern coast of the Indian 

Ocean, area of vital shipping lanes for India. Another consequence of this secular 

relationship is the policy of the Modi government for the country to establish itself as a 

representative of the interests of Africa in international forums and a clear example of the 

“Indian imperative", defined as the promotion of a third multilateral way for the global 

governance original and idiosyncratic of India. 

Keywords:

India, Africa, Indian Ocean, Modi, Multilateralism, Security. 

 

 
 
  



32

b
ie

3

La India en África: proyección e imperativo 

Javier Fernández Aparicio 
 

Documento de Análisis  56/2023  3 

Introducción 

En medio del conflicto que estalló en Sudán el pasado 15 de abril, los diferentes países 

con residentes anunciaron operaciones de repatriación ante el peligro que corrían. 

Aparecieron entonces algunas noticias dramáticas, como las de Albert Augustine, 

ciudadano indio fallecido en Jartum al ser víctima de una bala perdida. Días después y 

ante la inacción, su entorno familiar exigió al gobierno del primer ministro Narendra Modi, 

en el cargo desde 2014, la repatriación de la comunidad india y los restos de Albert. A 

su vez, grupos de ciudadanos indios esperaban en Port Sudán, sin noticia de ningún tipo, 

mientras la India empezó a aparecer en algunos medios como un Estado dudoso de 

tener la capacidad de efectuar con éxito una operación de este tipo1. 

Se conoció entonces que había más de 3.500 ciudadanos con nacionalidad india en 

Sudán, entre ellos los hakki pikki, una tribu nómada del estado sureño de Karnataka cuya 

seguridad se tornó en prioritaria para el primer ministro Modi2. El 24 de abril se anunció 

el inicio de una operación bautizada como Kaveri, mediante la cual se evacuaría a sus 

nacionales de Sudán, brindándoles protección. Días después, se hicieron virales algunas 

imágenes de largas colas de ciudadanos indios a la espera de embarcar bien en aviones 

de la Fuerza Aérea India o en el INS Sumedha, un buque de guerra enviado para tal fin3. 

Todo lo relativo a la India en la crisis de Sudán ha evidenciado la relación que existe 

entre el continente africano y el país asiático, del que ya no es posible hablar como una 

potencia emergente o de ámbito regional, sino que asistimos a los pasos cada vez más 

firmes de una potencia global que lucha por definir su estrategia en el actual mundo 

multipolar y trata de conseguir una autonomía estratégica fuera de dependencias 

respecto a un tercer país o bloque. La relación entre África y la India viene de atrás, en 

los campos de la economía, las finanzas, la cultura o la seguridad alimentaria, sanitaria, 

militar, etc., para conformarse hoy como una prioridad estratégica para el gobierno de 

                                                            
1 «Albert Augustine, Keralite killed in Sudan, laid to rest», The Times of India. 20 de mayo de 2023. Disponible 
en: Albert Augustine, Keralite killed in Sudan, laid to rest | Kochi News - Times of India (indiatimes.com) 
(consulta el 20/6/2023). 
2 BHATTACHERJEE, Kallol. «Operation Kaveri | India completes risky evacuation of most of the Hakki 
Pikki tribe members from Sudan», The Hindu. 4 de mayo de 2023. Disponible en: Operation Kaveri | India 
completes risky evacuation of most of the Hakki Pikki tribe members from Sudan - The Hindu (consulta el 
21/6/2023). 
3 SHAKSI. «Operation Kaveri in Sudan by Indian Government, Reason, Purpose», Study IQ. 2 de mayo de 
2023. Disponible en: https://www.studyiq.com/articles/operation-kaveri (consulta el 20/6/2023). 
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Modi. África es una oportunidad para la India y también un campo de confrontación con 

otras potencias con las que compite, en especial China. 

La diáspora india en África tiene una fuerte presencia en países como Kenia, Sudáfrica 

o Mozambique. Ello se transluce, por ejemplo, en la cada vez mayor influencia cultural 

india en el continente a través de la música, la industria del cine o la literatura, donde no 

son pocos los autores indios que escriben sobre África y reflejan la adaptación de las 

comunidades indias en las sociedades africanas, así como la interdependencia con 

estas4. Con el actual gobierno de Modi, que esta diáspora india en África mantenga un 

estatus elevado es un objetivo, pues también es la imagen de la relevancia de la India 

en el mundo. 

Detrás de una presencia de decenios simbolizada en los ciudadanos indios de varias 

generaciones y hacer de la India un aliado de seguridad en África, se esconde otro motivo 

como es la economía y su capacidad de influencia en el continente. La necesidad de 

recursos de la India, en especial en el sector energético, teniendo en cuenta el cambiante 

contexto global actual, hace que quiera posicionarse en el continente africano como un 

gran inversor y utiliza herramientas que van desde la potenciación de cierta afinidad 

cultural, a la ayuda a la diáspora y la visualización de la India como socio fiable en lo 

comercial, tecnológico y en seguridad, así como en los últimos tiempos la apuesta india 

para ser la voz de África en foros internacionales5. 

 

La presencia india en África 

La presencia del subcontinente indio en África es secular, se remonta a la Antigüedad 

en especial respecto a la región litoral africana del Índico, donde a lo largo de siglos se 

han asentado comunidades de origen indio y ha existido una intensa relación comercial 

y cultural entre ambas áreas. Sin embargo, nos interesa la nueva dimensión de cómo ha 

ido evolucionando esta presencia india en África en los últimos años, perceptible en los 

ámbitos económico y de seguridad, así como se ha desarrollado más allá de los países 

                                                            
4 HAWLEY, J. C. India in Africa, Africa in India: Indian Ocean Cosmopolitanisms. Indiana University Press, 
Bloomington, 2008. 
5 MAJUMDAR, Roshni. «India woos Africa with trade, tech, investment», Deutsche Welle. 8 de octubre de 
2022. Disponible en: India woos Africa with trade, tech, investment – DW – 08/10/2022 (consulta el 
21/6/2023). 
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del litoral índico y ha llegado a otras partes del continente6. Se calcula que la diáspora 

india en África llega a los tres millones de personas, cuarenta mil en los países litorales 

del este, mientras sus principales mercados se sitúan en Sudáfrica, Nigeria, Egipto, 

Kenia y Togo7. 

Si nos atenemos al concepto de Indo-Pacífico para la política exterior y defensa indias, 

África es una región primordial. La Estrategia de Seguridad Marítima de 2015 define 

como un área prioritaria para la seguridad india el espacio marítimo que va desde el 

Sudeste Asiático a las costas orientales de África, incluyendo las naciones insulares del 

Índico como Madagascar, Seychelles, Comoras e islas Mauricio y también los países 

comprendidos en este marco geográfico bañado por el océano, como Somalia, Kenia, 

Tanzania, Mozambique y Sudáfrica. Efectivamente, ya veremos que en materia de 

seguridad, la proyección de la India en esta subregión africana oriental va en aumento8. 

El interés actual de la India es de orden geoeconómico, pues el cabo de Hornos, el litoral 

del Cuerno de África y el estrecho de Ormuz son zonas de paso de los suministros de 

petróleo, minerales y otros productos que permiten al país mantener las necesidades 

internas y atender a la importación y exportación de una industria en crecimiento, por 

ejemplo, en el sector tecnológico o en la fabricación y comercialización de 

medicamentos. Por el Índico transitan, entre otros, el 50 % de los contenedores del 

mundo y el 70 % de los productos petrolíferos9. 

Otro aspecto económico que vincula a la India con África es el comercial en clave interna 

para el continente. Cada vez más los países africanos ven a la India como un socio 

estratégico para su propio desarrollo, convirtiendo al país asiático en uno de los 

principales socios comerciales de África. Para la India esta cuestión también implica la 

competición con China por, de un lado, aminorar la importancia que el gigante chino ha 

adquirido en el continente durante décadas y en temas tales como las finanzas, el 

                                                            
6 «India en África», EsÁfrica. 6 de septiembre de 2019. Disponible en: India en África - Es África 
(esafrica.es) (consulta el 20/6/2023). 
7 «India and Africa relations», IAS Abhiyan, s. d. Disponible en:  India And Africa Relations | IAS Abhiyan 
(consulta el 22/6/2023). 
8 «Ensuring secure seas: Indian Maritime Security Strategy», Ministry of Defence (Navy). Nueva Delhi, 
2015. Disponible en: Indian_Maritime_Security_Strategy_Document_25Jan16.pdf (indiannavy.nic.in) 
(consulta el 24/5/2023). 
9 «Región del océano Índico: un pivote para el crecimiento de la India», Share me. 2 de octubre de 2020. 
Disponible en: Región del Océano Índico: un pivote para el crecimiento de la India | Share me (share-
danielfeau.com) (consulta el 21/6/2023). 
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comercio o las infraestructuras. Además, esta competencia indo-china en África traslada 

a la región africana el juego de alianzas y los recelos de dos potencias enfrentadas que 

comparten fronteras con una historia conflictiva10. 

La presencia de la India en la región también es perceptible en la construcción de 

infraestructuras. En 2006, la India lanzó una iniciativa de ayuda en África mediante la 

construcción de la Red Electrónica Panafricana, la mayor red de interconexión del 

continente en cuarenta y siete países con escuelas y hospitales conectados, también con 

centros de la India, vía satélite y con redes de fibra óptica11. De igual manera, el 

ambicioso Corredor de Crecimiento Asia-África (AAGC en sus siglas en inglés), un 

proyecto que empezó en 2017 de desarrollo en el continente a través de inversiones, de 

acuerdo con los intereses convergentes de India y Japón en África12. 

La relación comercial y de inversión en infraestructuras entre la India y África se estrechó 

cuando en 2008 se creó la Cumbre del Foro India-África (IAFS en sus siglas en inglés), 

una reunión de alto nivel para el seguimiento de las relaciones afro-indias y que se 

celebra una vez cada tres años. En abril de aquel 2008 se produjo la primera reunión en 

Nueva Delhi, asistiendo jefes de Estado de catorce países africanos. En el segundo 

encuentro, que tuvo lugar en Etiopía en 2011, el entonces primer ministro indio 

Manmohan Singh anunció un programa de ayuda al desarrollo de las naciones africanas 

por valor de 700 millones de dólares, así como líneas de créditos blandos, ratificados en 

las cumbres de la IAFS de años posteriores. En 2015, fueron cincuenta y uno los países 

africanos reunidos en Nueva Delhi, ya bajo la presidencia del primer ministro Narendra 

Modi13. 

                                                            
10 VEIGUELA MEIGNEN, Adrián. La rivalidad geoestratégica entre India y China en el océano Índico. 
Documento de Opinión IEEE 62/2022. 23 de junio de 2022. Disponible en: La rivalidad geoestratégica 
entre India y China en el océano Índico (ieee.es) (consulta el 21/6/2023). 
11 MISHRA, Abhishek. «Pan Africa e-network: India’s Africa outreach», Observer Research Foundation 
ORF. 4 de mayo de 2018. Disponible en: Pan Africa e-network: India’s Africa outreach | ORF (orfonline.org) 
(consulta el 21/6/2023). 
12 PANDA, Jagannath P. «Asia-Africa Growth Corridor (AAGC): An India-Japan Arch in the Making?», 
Institute for Security & Development Policy. Agosto de 2017. Disponible en: Asia-Africa Growth Corridor 
(AAGC): An India-Japan Arch in the Making? - Institute for Security and Development Policy (isdp.se) 
(consulta el 22/6/2023). 
13 «As it happened: India-Africa summit», The Times of India. 29 de octubre de 2015. Disponible en: India-
Africa summit : PM Narendra Modi closes his concluding speech by saying that Africa will remain at the 
centre of our attention - The Times of India (indiatimes.com) (consulta el 21/6/2023). 
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El interés de la India hacia África, sobre todo en la inversión en proyectos e 

infraestructuras, ha crecido de manera exponencial con el actual gobierno de Modi, 

siempre en la continuidad de la narrativa de que la India se conforme como un socio 

sólido para generar capacidades en los países africanos, bien sea de forma conjunta en 

proyectos como el de la Red Electrónica Panafricana o mediante acuerdos bilaterales de 

Estado a Estado. Así, 2018 fue un año clave al respecto, pues Modi decidió crear 

dieciocho legaciones diplomáticas nuevas en todo el continente, el propio primer ministro 

realizó una gira por algunos países y, sobre todo, en un discurso pronunciado en marzo 

en el Parlamento de Uganda, Modi describió lo que sería conocido como los «Principios 

de Kampala», un conjunto de diez líneas rectoras que certificaban el compromiso de la 

India con África, para promover el crecimiento económico africano, luchar contra el 

terrorismo y paliar los efectos del cambio climático14. 

La visión para los países africanos, en especial los situados en el litoral índico, de la 

cercanía de la India como Estado amigo se intensificó durante los peores momentos de 

la pandemia de la covid en África. La India estuvo muy presente como país proveedor 

de ayuda humanitaria, más allá de las inversiones y el comercio. En diciembre de 2021, 

el buque INS Kesari arribó en Mozambique, desembarcando quinientas toneladas de 

alimentos para este país, azotado tanto por la enfermedad como por la hambruna 

provocada por la sequía. Desde el año anterior, ya se había provisto de ayuda 

alimentaria, médica y fármacos a países insulares del Índico como Maldivas, Seychelles, 

islas Mauricio y Madagascar15. 

Precisamente, la presencia de comunidades de origen indio en varios países de África 

oriental ha actuado como impulsor de iniciativas indias en el sector de la salud, reflejando 

los intereses privados que tiene para impulsarse en el mercado africano. Así, se han 

producido inversiones y en algunos casos transferencias de tecnología médica desde la 

India, pero los Estados africanos se encuentran en una situación de dependencia 

respecto a estas empresas que exportan y producen medicamentos, construyen 

hospitales, mejoran la gestión hospitalaria y la infraestructura o digitalizan la atención 

                                                            
14 PANT, Harsh V. «Is India the New China in Africa?», Foreign Policy. 17 de junio de 2021. Destacado en: 
Promising Inclusive Development, India Looks to Displace China in Africa (foreignpolicy.com) (consulta el 
21/6/2023). 
15 «NS Kesari reaches Mozambique with 500 tonnes of food aid», Further Africa. 27 de diciembre de 2021. 
Destacado en: INS Kesari reaches Mozambique with 500 tonnes of food aid - FurtherAfrica (consulta el 
21/6/2023). 
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médica, pero que no implican a las poblaciones locales, lo que puede degenerar en una 

falta de eficiencia real si estas empresas deciden marcharse de determinados países o 

variar sus condiciones16. 

 

La India proveedor de seguridad 

En 2015, Modi hizo referencia a una iniciativa llamada Seguridad y Crecimiento para 

Todos en la Región (SAGAR en sus siglas en inglés) durante una visita a las islas 

Mauricio. Sagar significa literalmente «océano» en varios dialectos hindúes y se refiere 

fundamentalmente al Índico17. El discurso del primer ministro fue en una corbeta de la 

Guardia Nacional Costera mauriciana, el primer buque de guerra de fabricación india 

vendido a otro país. En 2018, en el marco de la reunión del Diálogo de Shangri-La para 

abordar temas de seguridad en Asia, Modi equiparó SAGAR a un proyecto de 

cooperación regional en el Indo-Pacífico, incluyendo a África, citando como una de sus 

prioridades a la seguridad marítima del respeto de las normas indias, muy concretas, y 

el derecho internacional para la navegación y la pesca18.  

El océano Índico se ha ganado, en los últimos tiempos, una triste reputación a causa de 

la piratería contra los buques que navegan por sus rutas y los pesqueros que faenan en 

sus aguas, un problema que la India no puede soslayar. Los asaltos y secuestros de 

naves en la costa oriental africana atraviesan por periódicos resurgimientos, por ello la 

citada Estrategia de Seguridad Marítima india prioriza su objetivo en la seguridad en el 

Índico desde el cabo de Buena Esperanza a los litorales de los países africanos, los 

estados insulares y, en general, todo el sudoeste del océano, con especial atención a los 

cuellos de botella que conducen a la India a través de estas rutas marítimas19.  

                                                            
16 SAINT-MÉZARD, Isabelle & NICOLAS, Françoise. «India–East Africa: A Not So Healthy Relationship?», 
Études de l’Ifri. Febrero de 2022. Disponible en: India–East Africa: A Not So Healthy Relationship? - CIAO 
(ciaonet.org) (consulta el 20/6/2023). 
17 SARANGI, Subhasish. «Unpacking SAGAR (Security and Growth for All in the Region)», United Service 
Institution of India (USI), n.º 2. 2019. Disponible en: USI-Occasional-Paper_2_19-Unpacking-SAGAR-
Final-print-File-1.pdf (usiofindia.org) (consulta el 21/6/2023). 
18 BHATTACHERJEE, Kallol & LAKSHMAN, Sriram. «PM Modi outlines five-point framework for maritime 
security debate at UNSC», The Hindu. 9 de agosto de 2021. Disponible en:  PM Modi outlines five-point 
framework for maritime security debate at UNSC - The Hindu (consulta el 25/5/2023). 
19 «Ensuring secure seas: Indian Maritime Security Strategy», op. cit. p. 57. 
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Desde 2008 hasta la actualidad, la Marina India ha participado en iniciativas conjuntas 

contra la piratería del mar Arábigo hasta el Cuerno de África20, pero otro tema capital en 

materia de seguridad y que atañe a África es la amenaza en la subregión bañada por el 

Índico que representa China y su estrategia de establecimiento de una red de 

instalaciones comerciales, marítimas y militares en el Cuerno de África, pues la seguridad 

del comercio exterior indio y sus suministros depende igualmente del control de este 

litoral y, como ocurre con la piratería, la disuasión marítima respecto a China en África 

se antoja capital para los intereses indios21. 

La India también está presente en misiones de paz de Naciones Unidas en el continente. 

Con participación en diversas misiones desde 1960, en la actualidad hay desplegados 

seis mil cascos azules en algunas zonas conflictivas, por ejemplo en Sudán, con el fin 

primordial de luchar contra el terrorismo y procurar ayuda alimentaria y sanitaria a las 

poblaciones locales donde se asientan. Además, existen proyectos anuales de formación 

y entrenamiento para las fuerzas armadas de diversos países africanos en instituciones 

indias, así como maniobras conjuntas también anuales en el marco del Ejercicio de 

Entrenamiento de Campo África-India (AFINDEX en sus siglas en inglés), cuya primera 

edición se realizó en 2019 con la India y diecisiete Estados africanos, que en las jornadas 

de marzo de 2023 sumaban ya veintitrés22. 

La seguridad en África para el gobierno de Modi también prevé que la India se convierta 

en exportadora de armas y equipamientos para el continente, algo que hoy se antoja 

alejado y en transacciones pequeñas. Patrulleros guardacostas, helicópteros Dhruv, 

pequeños aviones de transporte, vehículos, municiones y equipos de comunicaciones 

son vendidos desde la India a algunos países africanos, aunque en pequeñas cantidades 

y no en grandes contratos. Así, el Gobierno indio ha esbozado el objetivo de conseguir 

ser un exportador neto para 2025, paliando de paso la actual balanza deficitaria, ya que 

la India es uno de los principales importadores de armas del mundo. De esta forma, se 

                                                            
20 THOMAS, K. V. «India’s Maritime Security Architecture-Challenges & Threats», Center for Public Policy 
Research. 1 de noviembre de 2022. Disponible en: India’s Maritime Security Architecture-Challenges & 
Threats - Centre for Public Policy Research (CPPR) (consulta el 21/6/2023). 
21 BAQUÉS, Josep & ARRIETA, Andrea. «La vis expansiva de la geopolítica india», Revista General de 
Marina, 280. Mayo de 2021, pp. 685-696. Disponible en: Revista General de Marina, 280/4, Mayo 2021 
(iugm.es) (consulta el 21/6/2023). 
22 REJ, Abhijnan. «India, Africa and the future of peacekeeping», Africa Portal. 28 de mayo de 2019. 
Disponible en: India, Africa and the future of peacekeeping - Part I (africaportal.org) (consulta el 
22/6/2023). 



39

b
ie

3

La India en África: proyección e imperativo 

Javier Fernández Aparicio 
 

Documento de Análisis  56/2023  10 

han identificado a varios países susceptibles de conseguir acuerdos para este fin, como 

Egipto, Nigeria o Kenia23. 

 

¿Una voz de África ante la comunidad internacional? 

El primer ministro Modi visitó Estados Unidos en junio de este año. Fue un evento que la 

misma Administración estadounidense había calificado de histórico, sobre todo, por el 

interés en que la India quede alineada del lado de los intereses de Estados Unidos frente 

a China y la buena sintonía de ambos países, pero también por ser un gesto de interés 

de Modi hacia la diáspora india en Estados Unidos y presentarse como mediador entre 

los bloques de Occidente y China-Rusia, además de una voz del Sur Global24. Algunos 

medios criticaron el que a la Administración Biden no parezca importarle las noticias 

sobre el retroceso democrático o la negativa india a condenar y sancionar a Rusia, todo 

con el fin de conseguir una anhelada cooperación que en los últimos tiempos parece 

enfriarse, algo que se evidencia, por ejemplo, en los distintos enfoques en política 

exterior que India y Estados Unidos tienen en foros compartidos, quizás el principal en 

el Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (QUAD en sus siglas en inglés)25. 

Ante organismos y cumbres con mandatarios occidentales, Modi también parece querer 

jugar el papel de una India erigida en representante de los países africanos, pero esto 

tampoco es novedoso. Tradicionalmente, el país ejerció una considerable influencia 

política e ideológica en África como modelo de descolonización a seguir y liderazgo de 

los Países No Alineados. Con todo, la India se mostró reacia a proporcionar asistencia 

militar a los movimientos de liberación nacional africanos e incluso criticó como en 

algunos de ellos las minorías de origen indio fueron perseguidas, en casos de indofobia, 

siendo el más claro la represión de Idi Amin en Uganda26. 

                                                            
23 «India: Section 2 - Market Overview», Forecast International. Julio de 2022. Disponible en: Rocket NXT 
(forecastinternational.com) (consulta el 21/6/2023). 
24 POLI, Alexandra de: «Modi en EE. UU.: India como punto de convergencia entre Oriente y Occidente (y 
el Sur global)», Asianews. 16 de junio de 2023. Disponible en: INDIAN MANDALA Modi en EE. UU.: India 
como punto de convergencia entre Oriente y Occidente (y el Sur global) (asianews.it) (consulta el 
20/6/2023). 
25 BAKER, Peter & MASHAL, Mujib. «In Hosting Modi, Biden Pushes Democracy Concerns to the 
Background», The New York Times. 21 de junio de 2023. Disponible en: In Hosting Modi, Biden Downsizes 
Democracy Concerns With India - The New York Times (nytimes.com) (consulta el 22/6/2023). 
26 PATEL, Hasu H. «General Amin and the Indian Exodus from Uganda», Issue: A Journal of Opinion, 2, 4. 
1972, pp. 12–22. Disponible en: https://doi.org/10.2307/1166488 (consulta el 21/6/2023). 
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Casi coincidiendo con su visita a Estados Unidos, Modi pidió formalmente a los líderes 

de los países del G20 que aceptaran a la Unión Africana como miembro permanente en 

la organización, lo que vendría a demostrar el compromiso del primer ministro con el 

fortalecimiento de la representación y la asociación de África en la configuración de los 

asuntos globales27. Se ha especulado con que, al contrario de lo que ocurría en el pasado 

con el Congreso Nacional Indio ejerciendo el poder, el primer ministro Modi representa 

un nacionalismo hindú, donde no han faltado graves enfrentamientos con la población 

musulmana, y pudieran existir roces con algunos países africanos de mayorías islámicas, 

algo que de momento no ha ocurrido. Incluso la aspiración de liderazgo de la India 

también cuenta con el apoyo africano en foros internacionales, como la defensa de 

asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, una petición 

expresa de la IAFS 2015 como forma, de igual manera que en los BRICS o el G20, de 

hacer que África se sienta representada en sus intereses por la India28. 

En mayo de 2021, el ministro de Asuntos Exteriores indio, dentro del debate en el 

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre «Paz y seguridad en África: abordar 

la causa raíz de los conflictos mientras se promueve la recuperación pospandémica», se 

erigió en la voz del continente reclamando ser mejor representado, recogiendo las 

peticiones de la Unión Africana oficializadas en el Consenso de Ezulwini y la Declaración 

de Sirte, y vinculando además dicha petición a priorizar el multilateralismo en Naciones 

Unidas y en que la India se hacía eco de la misma como una prueba palpable de los 

profundos lazos con el continente africano29. 

Hoy parece que el compromiso de la India y África en asuntos internacionales es sólido 

y basado en el crecimiento económico y el enfrentamiento a desafíos comunes. En esta 

cooperación la India quiere ser reconocida no como igual, sino como una potencia que 

se hace eco de los intereses del Sur Global africano, tanto en los tradicionales foros 

internacionales, como en instituciones multilaterales alternativas que van cobrando 

relevancia en una situación geopolítica líquida y de enfrentamiento de bloques como es 

                                                            
27 «India's Modi seeks African Union's full membership in G20», Reuters. 18 de junio de 2023. Disponible 
en: India's Modi Seeks African Union's Full Membership in G20 (usnews.com) (consulta el 21/6/2023). 
28 «Modi's diplomatic drive in Africa», Africa Intelligence. 19 de mayo de 2023. Disponible en: AFRICA : 
Modi's diplomatic drive in Africa - 19/05/2023 - Africa Intelligence (consulta el 21/6/2023). 
29 «Voice of Africa not given its proper due in UN: S Jaishankar», India News Network. 19 de mayo de 
2021. Disponible en: https://www.indianewsnetwork.com/20210519/voice-of-africa-not-given-its-proper-due-
in-un-s-jaishankar (consulta el 22/6/2023). 



41

b
ie

3

La India en África: proyección e imperativo 

Javier Fernández Aparicio 
 

Documento de Análisis  56/2023  12 

la actual. En síntesis, India quiere jugar el papel de China en el continente, pero con otras 

herramientas30 y aquí es donde cabe hablar de África y el «imperativo indio». 

 

Conclusiones: el «imperativo indio» y África 

En los ámbitos políticos indios se habla del «imperativo indio» como una forma de política 

exterior propia de la India, original, alejada e independiente respecto a terceros actores 

o bloques. Así, India sería una nación apta para ejercer un liderazgo global por sus 

credenciales democráticas de naturaleza occidental, basadas en un sistema de libre 

mercado, pero también por ser representante del Sur Global y sus aspiraciones. La India 

tiene un peso primordial geográfico y demográfico, es heredera de una historia milenaria 

que le conforma con un carácter cultural único e idóneo para conseguir una gobernanza 

mundial que defienda el diálogo, la resolución pacífica de los conflictos y, por último, una 

mayor equidad internacional31. 

Por supuesto, este imperativo presupone ante todo el propio interés del país. La India, 

que ahora es el tercer socio comercial de África, siendo la influencia china una de sus 

principales amenazas en el continente, con la que puede competir de dos formas. En 

primer lugar, incentivando la colaboración a través de ayudas e inversiones en aumento, 

a cambio de un apoyo a sus intereses globales; y, en segundo lugar, aprovechando la 

diáspora india en África, una herramienta de influencia con la que no puede contar China, 

Estados Unidos o la Unión Europea. En el caso chino porque secularmente nunca ha 

tenido excesiva presencia en el continente, y en los casos de estadounidenses y 

europeos precisamente porque esta presencia de siglos o las políticas en la época de la 

descolonización juegan en contra de la narrativa histórica y política para muchas 

sociedades africanas, mientras la India se erige en un país siempre aliado y referente. 

Los aspectos de seguridad son muy relevantes en esta relación de India con el continente 

africano, pues supone proyectar una imagen de fiabilidad que acabe convenciendo a los 

diversos países y a la comunidad internacional de que la India juega un papel relevante 

en este ámbito en África, como ha evidenciado el mediático operativo militar Kaveri para 

                                                            
30 MULLEN, Rani & ARORA, Ashish. «India’s Reinvigorated Relationship with Africa», Centre for Policy 
Research. 16 de diciembre de 2016. Disponible en: India’s Reinvigorated Relationship with Africa - CIAO 
(ciaonet.org) (consulta el 22/6/2021). 
31 THAROOR, Shashi & SARAN, Samir. The new world disorder and the Indian imperative. Aleph, Nueva 
Delhi, 2020. 



42

b
ie

3

La India en África: proyección e imperativo 

Javier Fernández Aparicio 
 

Documento de Análisis  56/2023  13 

la repatriación de nacionales indios desde Sudán. La seguridad respecto a África también 

se ve influida por la posición de China, que a su vez denota un creciente interés en 

implementar infraestructuras militares precisamente en la región oriental, la que más 

interesa a la India por su litoral marítimo, como ejemplifica la base naval china de Yibuti. 

Una respuesta a la existencia de aquella es la posibilidad del uso compartido indo-ruso 

de una base naval en Sudán, multiplicando así su importancia estratégica para la 

región del Índico y siendo ejemplo palpable de la multilateralidad de la India, al no 

importarle los recelos que esta colaboración con Rusia levantaría en Occidente32. 

 A la India le preocupan también otras iniciativas chinas, como el proyecto chino de crear 

empresas de seguridad privada para operar en algunos países africanos, en especial los 

de mayor inestabilidad, algo parecido a la presencia de los Wagner respecto a Rusia, 

pero con la posible amenaza de que ello signifique bloquear el acceso de la India a los 

recursos africanos, poner en peligro a las minorías indias en algunos países u 

obstaculizar la implementación de proyectos culturales, en infraestructuras, sanitarios o 

tecnológicos por parte de Nueva Delhi33. 

Existe la convicción de que, respondiendo a los profundos lazos históricos, comerciales 

y culturales, los ecosistemas sociales y empresariales entre India y África siguen 

desarrollándose de forma significativa más allá de las amenazas, acelerándose el 

comercio y la inversión empresarial india en el continente, para lo cual se utilizan 

iniciativas como las cumbres IAFS o las reuniones en el marco del próximo Foro de 

Emprendimiento India-África (IAEF en sus siglas en inglés), en julio de 2023 en islas 

Mauricio, una cumbre empresarial afro-india que impulsará el interés privado indio en 

África, apostando por el crecimiento de las economías de algunos países y la financiación 

de las empresas africanas con capital indio34.  

En conclusión, la India ofrece una alternativa económica, en seguridad y relevancia 

internacional para África desde la tradición del no alineamiento, la multilateralidad y el 

                                                            
32 SINHA, Rajesh. «Indian Naval Base In Africa Next To China’s Djibouti Could Be Possible With Russian 
Partnership?», The Eurasian Times. 5 de diciembre de 2020. Disponible en: Indian Naval Base In Africa 
Next To China's Djibouti Could Be Possible With Russian Partnership? (eurasiantimes.com) (consulta el 
22/6/2023). 
33 «India needs to be wary of Chinese private security companies in Africa: Report», The Economic Times. 
19 de junio de 2023. Disponible en: Africa: India needs to be wary of Chinese private security companies 
in Africa: Report - The Economic Times (indiatimes.com) (consulta el 22/6/2023). 
34 «India-Africa Entrepreneurship Forum». Disponible en: India Africa Entrepreneurship Forum (africa-
india.org) (consulta el 22/6/2023). 
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rechazo de las políticas de bloques. Desde el enfoque del «imperativo indio», África 

puede conformarse como la opción geopolítica más visible y exitosa de implantación de 

un modelo propio indio de beneficio común, equilibrio y contrapeso en la polarizada 

situación global actual. En una visita a Ruanda del entonces vicepresidente Mohammad 

Hamid Ansari en 2017, habló de los imperativos, literalmente, de esta cooperación afro-

india, fundamentada en la historia compartida y los vínculos culturales, sí, pero también 

en el desarrollo de las capacidades como socios económicos y una perspectiva 

compartida en asuntos de seguridad35. 

 
 

 Javier Fernández Aparicio*
Analista del IEEE 

@jafeap  
 
 
 
 
 

  
 

                                                            
35 «Imperatives that drive African-Indian engagement are based on our shared challenges, common 
interests, and perceptions of mutual benefit: Vice President Delivers Lecture at the University of Rwanda 
on ' Rwanda, India and Africa: Imperatives for Cooperation'», Business Standard. 21 de febrero de 2017. 
Disponible en: Imperatives that drive African Indian engagement are based on our shared (business-
standard.com) (consulta el 22/6/2023). 
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Resumen: 

Los ciberataques ponen en riesgo vidas humanas. El ciberespacio se fue consolidando 

durante los últimos veinte años como el quinto área del ámbito bélico, un terreno 

propicio para actos de espionaje, sabotaje y desestabilización entre Estados 

contendientes. Destacan cuatro actores principales: Estados Unidos, China, Rusia y 

la Unión Europa, ciberatacantes sofisticados o ciberatacados donde la resiliencia es 

clave para prevenir las amenazas. A nivel global no es fácil determinar si muchos 

ciberataques son motivados por una ciberguerra no declarada o son acciones del 

cibercrimen. La ciberdelincuencia, donde en algunos casos hay sospechas de 

conexiones con los gobiernos, es un grave problema en un mundo hiperconectado y 

pone en riesgo la seguridad de los países, corporaciones y ciudadanos, lo que plantea 

una futura regulación internacional que marque líneas rojas ahora mismo inexistentes. 

Palabras clave: 

Ciberseguridad, ciberdefensa, ciberespacio, cibercrimen, ciberespacio, Estados Unidos, 

China, Rusia, Unión Europea. 
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Cyberwar and global cybercrime,

when the virtual transcends the real 

Abstract:

Cyberattacks put human lives at risk. Cyberspace has been consolidating for the last 

twenty years as the fifth area of the war environment, a propitious terrain for acts of 

espionage, sabotage and destabilization between contending States. Four main actors 

stand out: the United States, China, Russia and the European Union, sophisticated 

cyberattackers or cyberattacked where resilience is key to preventing threats. At a global 

level, it is not easy to determine if many cyberattacks are motivated by an undeclared 

cyberwar or are actions of cybercrime. Cybercrime, where in some cases there are 

suspicions of connections with governments, is a serious problem in a hyperconnected 

world and puts the security of countries, corporations and citizens at risk, which raises a 

future international regulation that marks red lines right now nonexistent. 

Keywords:

Cybersecurity, Cyberdefence, Cyberspace, Cybercrime, Cyberspace, United States, 

China, Russia, European Union. 
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La ciberguerra nació, creció y se expandió 

En septiembre de 2020 las autoridades alemanas calificaron la muerte de una paciente 

en el hospital de Düsseldorf como la primera víctima real de un ciberataque. Aunque el 

estado de la paciente era crítico cuando llegó al hospital, no pudo ser intervenida debido 

al colapso del sistema informático del centro sanitario tras un ataque mediante un virus 

informático tipo ransomware, el cifrado de datos del sistema por parte de los ciberpiratas. 

Durante horas estuvo bloqueado el sistema de gestión de pacientes de urgencias del 

hospital e incluso la policía alemana contactó con los ciberatacantes, de origen ruso para 

restablecer el control del centro1. No era la última vez que se producía un ciberataque 

agresivo contra infraestructuras sanitarias, poniendo en riesgo vidas humanas. En mayo 

de 2021 todo el servicio de salud pública en Irlanda cerró parte de sus sistemas a raíz 

de otro importante ataque y en octubre un hospital de Alabama no se apercibió del 

apagado de un lector de frecuencia cardíaca debido a otro ciberataque, muriendo un 

recién nacido2. 

El 12 de octubre de 2020, la electricidad se cortó repentinamente en Bombay, la ciudad 

más grande de la India y su centro financiero. Las autoridades se enfrentaron a un caos 

de doce horas que sumergió a la población en la incertidumbre sin transporte, telefonía 

y el apagón de medios para los enfermos de COVID, que por entonces saturaban los 

hospitales indios con altos niveles de mortalidad. La investigación reveló que corte fue 

originado por un ciberataque mediante un virus malicioso que infectó los servidores de 

las compañías eléctricas estatales, apuntando las sospechas hacia piratas informáticos 

chinos3. Todo ello se daba en un momento de tensión entre ambos países y demostró la 

capacidad china para presionar a su vecino desde el ámbito cibernético, con potenciales 

víctimas reales.  

Como vemos, los ciberataques pueden causar muertes, ya sean como efectos del 

cibercrimen, un ciberdelincuente o grupo organizado de ellos que realiza sus actos en 

principio en busca de un beneficio económico, y de la ciberguerra, cuando esos 

                                                            
1 Pastor, J. (2020). Un ataque ransomware a un hospital en Alemania pudo ser el causante de la muerte de una 
paciente. [Consulta: 25/9/2022]. Disponible en: https://www.xataka.com/seguridad/ataque-ransomware-a-hospital-
alemania-pudo-ser-causante-muerte-paciente  
2 Independent en Español. (2021). Ciberataque en hospital causó la muerte de bebé por a pagar la pantalla de frecuencia 
cardíaca, según demanda. [Consulta: 29/9/2022]. Disponible en: Ciberataque en hospital causó la muerte de bebé por apagar la 
pantalla de frecuencia cardíaca, según demanda (msn.com)  
3 Bay, A. (2021). Apagón eléctrico de Bombay: ¿Guerra china en la zona gris? [Consulta: 25/9/2022]. Disponible en: 
https://es.theepochtimes.com/apagon-electrico-de-bombay-guerra-china-en-la-zona-gris_803620.html  
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ciberataques entre actores estatales por sí o mediante terceros, son utilizados como 

arma en esa zona gris y poca definida de los conflictos.  

El cibercrimen y la ciberguerra pudieran parecer fenómenos diferentes, pero están 

relacionados, pues ambos inducen al caos y la parálisis parcial o total de sistemas 

informáticos de un país, afectando a toda la sociedad y a organismos públicos o privados 

indistintamente. Un peligro que ya viene de lejos en este mundo cada vez más 

interconectado.  

Introducir la ciberseguridad en una obra como esta dedicada a conflictos geopolíticos y 

en terreno físico, aunque el ciberespacio también esté presente, puede parecer extraño. 

No hay ciberguerras declaradas como tales y, sin embargo, nos encontramos en todo el 

planeta multitud de actores y ataques en el ámbito cibernético de graves consecuencias. 

La percepción de la ciberguerra varía. En tiempos de paz, aparentemente sus efectos 

para la población se presentan más alarmantes, mientras que, en guerras abiertas, 

donde la destrucción mediante armas convencionales copa los medios y, por desgracia, 

las bajas en vidas humanas, lo cibernético queda relegado a un segundo plano (Calvo 

Albero, 2022: 73).  

Ningún ámbito como la ciberseguridad tiene unas connotaciones geopolíticas tan 

amplias en esta vida hiperconectada y dependiente de la red. Está en riesgo la existencia 

de los ciudadanos a través de las cadenas de suministros, cualquier red energética o el 

sistema financiero, por citar tres de los principales impactos en la ciudadanía en caso 

de ciberataque. También es relevante su poder expansivo en las campañas de 

desinformación, así como en el desarrollo y dependencia tecnológica en el ámbito 

militar4. 

Estamos en una época donde los Estados, en especial aquellos que influyen en el orden 

mundial, se dotan de medios, en el ámbito civil y el militar, para luchar o defenderse en 

el ciberespacio y combatir el cibercrimen. En definitiva, los Estados luchan por proteger 

la integridad de sus ciudadanos en un espacio virtual y vulnerable, pero cuyos efectos 

tienen consecuencias reales5.  

                                                            
4 Oier, E. & Corchado, J. M. (2022). Inteligencia Artificial: aplicaciones a la Defensa. Documento de investigación 
IEEE, 01/2022, p. 25. [Consulta: 29/9/2022]. Disponible en: 
https://www.ieee.es/contenido/noticias/2022/04/DIEEEINV01_2022_EDUOLI_Inteligencia.html 
5 Candau, J. (2021). Ciberseguridad. Evolución y tendencias. Documento Marco IEEE, 11/2021, p. 36. [Consulta: 
29/9/2022]. Disponible en: 
https://www.ieee.es/en/contenido/noticias/2021/09/DIEEEM11_2021_JAVCAND_Ciberseguridad.html 
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Por primera vez desde que el Panorama geopolítico de conflictos nació en 2011 se 

aborda la ciberguerra como un capítulo propio y no solo como un epígrafe dentro de otro 

conflicto, ya que la ciberseguridad siempre ha constituido un tema capital en los 

numerosos estudios y documentos publicados desde hace tantos años por el Instituto 

Español de Estudios Estratégicos6. En una obra como esta nos interesa obtener una 

perspectiva del pasado y una prospectiva del futuro del ciberespacio como campo de 

batalla transversal, puesto que atañe a múltiples ámbitos públicos y privados, desde los 

más cotidianos a los tocantes a la seguridad crítica. En un mundo hiperconectado, la 

ciberguerra es el quinto ámbito de confrontación dentro de los grandes conflictos a 

escala global en curso y sin duda por venir (IEEE, 2021).  

 

Antecedentes de los ciberconflictos: historia de dos décadas 

Durante la noche del 5 al 6 de septiembre de 2007 la Fuerza Área de Israel bombardeó 

un reactor nuclear en Siria cuya construcción era presuntamente secreta. Once años 

después se supo que era la operación Orchard y el sistema de defensa antiaérea sirio, 

proporcionado por Rusia, no funcionó debido a un ciberataque previo que anuló su 

capacidad de respuesta7. Para Richard Clarke y Robert Knake fue el acto primigenio en 

lo que se daría en llamar la ciberguerra, concebida como «aquellas acciones realizadas 

por un Estado nación con el fin de penetrar los ordenadores o las redes de otra nación y 

el propósito de causar daños o perturbar su adecuado funcionamiento» (Clarke & Knake, 

2011).  

Los Estados fueron progresivamente conscientes de las graves consecuencias para sus 

infraestructuras críticas, no importando si estas pertenecían al ámbito civil o militar, a lo 

público o a lo privado, formando a personal y creando organismos capaces de garantizar la 

ciberseguridad, pues al riesgo de los actores estatales se fue sumando la ciberdelincuencia 

                                                            
6 Del 2011 es un monográfico dedicado a la ciberseguridad, que no ha perdido vigencia: Ciberseguridad: retos y 
amenazas a la seguridad nacional en el ciberespacio. (2011). Madrid, Instituto de Estudios Estratégicos, Instituto 
Universitario General Gutiérrez Mellado. Ministerio de Defensa. 369 pp. Cuadernos de estrategia / Instituto Español 
de Estudios Estratégicos, 149. ISBN 978-84-9781-622-9. Más modernamente, Ciberseguridad: la cooperación 
público-privada. (2017). Madrid, Instituto de Estudios Estratégicos, Departamento de Seguridad Nacional, Ministerio 
de Defensa. 366 pp. Cuadernos de estrategia / Instituto Español de Estudios Estratégicos, 185. ISBN 978-84-9091-
245-4. Gran parte de los documentos elaborados por el Instituto tocantes a la ciberseguridad en IEEE - 
Ciberseguridad. 
7 BBC Mundo. (2018). Por qué Israel reconoce por primera vez que destruyó un reactor nuclear en Siria hace 11 
años. [Consulta: 28/9/2022]. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-43486931  
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e incluso una forma híbrida, a medio camino entre ciberguerra y cibercrimen, ya que las 

fronteras y motivaciones de los atacantes no siempre son claras.  

 

 
 

Evolución del número de ataques cibernéticos a nivel global a agencias gubernamentales, empresas de 
defensa y alta tecnología, o delitos económicos con pérdidas de más de un millón de dólares.  

Fuente: elaboración propia según datos del Center for Strategic & International Studies.  
Disponible en: 220906_Significant_Cyber_Incidents.pdf  

 

Como antesala de los principales conflictos en el ciberespacio en la actualidad conviene 

hacer un recorrido histórico de los principales eventos ocurridos en el periodo anterior de 

2008-2020. Muchas ciberguerras relevantes en la actualidad ya estaban en ciernes 

entonces, así como también las prácticas cibercriminales que no han hecho sino 

sofisticarse y expandirse en el ciberespacio. En el recorrido seguiremos la división que 

nos ofrece en una obra básica sobre el tema Ben Buchanan, que centra su análisis en 

los efectos de los ciberataques en la geopolítica. Para este experto la lucha entre Estados 

en el ciberespacio no es otra cosa que la continuidad, más avanzada tecnológicamente, 

de actos hostiles presentes en las relaciones internacionales desde al menos los tiempos 

de la Guerra Fría. Actos como el espionaje, el sabotaje y la desestabilización del enemigo 

(Buchanan, 2020).  
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El ciberespionaje 

Nos referimos a los casos donde al menos dos Estados han estado implicados en el uso 

del ciberespacio para espiar o robar información crítica uno del otro. Hay ejemplos de 

ciberespionaje directamente estatal o por parte de un grupo de ciberdelincuentes al 

servicio encubierto de un Estado. Desde 2008 los principales actores globales implicados 

son China respecto a Estados Unidos y en menor medida el Reino Unido, así como Rusia 

y la Unión Europea, con especial interés en Alemania y casi siempre en materias 

económica e industrial, aunque también hacia organismos y sistemas de seguridad.  

Estados Unidos fue objeto de ciberespionaje por parte de Rusia y China. El primer caso 

fue el virus de tipo gusano Agent.btz, capaz de replicarse a sí mismo, que en 2008 

consiguió extraer información de varios equipos militares de Estados Unidos. El origen 

apuntaba a Rusia. La crisis fue de tal magnitud que condujo a la creación del Mando 

Cibernético de Estados Unidos en junio de 2009 (Quintana, 2016: 19-37). Efectivamente, 

como también demostraron los ciberataques a Estonia en 2007 —motivo de la creación 

de un centro de ciberseguridad de la OTAN— y Georgia en 2008, Rusia tenía la 

capacidad de atacar en el ciberespacio, aunque para ello más que una estructura 

organizada en el complejo militar, existían grupos de piratas informáticos organizados y 

con conexiones con las autoridades rusas (Clarke & Knake, 2011: 95-96).  

Tras otras intrusiones, como en 2014 a los sistemas de la Casa Blanca y el Departamento 

de Estado y un año después a más de cien entidades bancarias, en 2016 por primera 

vez Estados Unidos sancionaba a Rusia debido a los ciberataques en la campaña 

electoral que llevaría a la victoria de Donald Trump8.  

Respecto a China, recordemos que en 1999 apareció publicado un libro sobre la doctrina 

militar de guerra «más allá de los límites», una vuelta de tuerca al concepto de guerra 

híbrida. Se abogaba por que, en la lucha contra un enemigo muy superior en medios 

militares, como entonces era Estados Unidos, habría que utilizar armas no 

convencionales como el ciberespacio. China creó grupos de piratas informáticos civiles 

y unidades militares especializadas en ciberguerra, como la unidad 61.398 del Ejército 

de Liberación Popular, llevando a cabo campañas de ciberespionaje a instituciones y 

corporaciones estadounidenses, aunque también a japonesas y europeas (Clarke & 

                                                            
8 Sanger, D. E. (2016). Obama sanciona a Rusia en respuesta a los ciberataques durante las elecciones. [Consulta: 
26/9/2022]. Disponible en: https://www.nytimes.com/es/2016/12/29/espanol/obama-impone-sanciones-contra-rusia-
en-respuesta-al-hackeo-electoral.html  
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Knake, 2011: 53-95). En 2014 desde Estados Unidos se acusó directamente a China de 

ciberespiar el sistema de la Oficina de Administración de Personal y empresas del sector 

energético, robando datos sensibles9.  

Para comprender mejor esta rivalidad en el ciberespacio entre Estados Unidos, de un 

lado, frente a Rusia y China de otro, algunas fuentes creen que desde 2015 rusos y 

chinos poseen un compromiso tácito de no agresión mutua, por lo que se habrían 

centrado aún más en su ciberactividad frente a Estados Unidos y otros países aliados 

como Taiwán, Corea del Sur o la Unión Europea10.  

 

Los cibersabotajes 

Los sabotajes a infraestructuras mediante ciberataques representan el mayor riesgo para 

las vidas humanas, pues sus objetivos principales son sectores críticos como la 

seguridad, el comercio, los sistemas financieros, los transportes de mercancías o 

personas y las redes energéticas. Algunas acciones de ciberdelincuentes provocaron 

serias consecuencias. En Polonia se recuerda la serie de descarrilamientos de tranvías 

ocurridos en la ciudad de Lodz, en enero de 2008, cuando un joven consiguió piratear el 

sistema informático de la seguridad ferroviaria municipal, manejando las intersecciones 

de las vías a su antojo (Suárez Sánchez-Ochoa, 2015: 139-140). Estos cibersabotajes 

en medios y vías de comunicación son comunes y peligrosos. El transporte marítimo es 

otro ejemplo, pues es un sector altamente informatizado y afectado por los ataques de 

grupos ciberdelincuentes desde hace décadas. La manipulación de los sistemas de 

posicionamiento global, los transpondedores e incluso la toma del control remoto de los 

buques, suponen graves riesgos de accidentes y pérdidas multimillonarias para las 

navieras y empresas implicadas (Crawford, 2022). 

El primer caso de cibersabotaje de un Estado a otro fue el que se produjo en mayo de 

2007 en Estonia, uno de los países más conectados del mundo y que por ello era 

vulnerable. Tras una agria polémica debido a la retirada por parte de las autoridades 

estonias de un monumento en homenaje al soldado soviético en la II Guerra Mundial, un 

ataque de denegación de servicio (conocido como DDoS, en sus siglas en inglés) 

                                                            
9 Bassets, M. (2014). Washington acusa a cinco militares chinos de ciberespionaje industrial. [Consulta: 27/9/2022]. 
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2014/05/19/actualidad/1400511284_751167.html  
10 Razumovskaya, O. (2015). Russia and China Pledge Not to Hack Each Other. [Consulta: 27/9/2022]. Disponible 
en: https://www.wsj.com/articles/BL-DGB-41673  
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originado desde Rusia colapsó los servicios públicos, la red telefónica y el sistema 

financiero estonio. Expertos de la OTAN viajaron de urgencia a Estonia. También en la 

intervención rusa en Georgia de 2008 previamente se lanzaron una serie de 

ciberataques, antesala de la irrupción de las tropas convencionales (Clarke & Knake, 

2011: 31-39). 

El caso más resonado de cibersabotaje entre Estados fue el ocurrido en enero de 2010. 

En plena visita de los inspectores de la Agencia Internacional de Energía Atómica a la 

planta nuclear iraní de Natanz, las centrifugadoras para enriquecer uranio empezaron a 

fallar. Un sofisticado virus informático de tipo gusano, capaz de replicarse a sí mismo y 

conocido como Stuxnet, tomó el control dándoles ciertas instrucciones hasta llegar a 

averiarse por completo11. La investigación posterior demostró que este tipo de virus 

había llevado meses de programación y aunque se desconoce con certeza la autoría del 

ciberataque, diversos medios y empresas electrónicas apuntaron a Estados Unidos e 

Israel, que conjuntamente habrían elaborado esta potente arma de ciberguerra contra el 

plan nuclear iraní (Quintana, 2016: 119-162).  

Si hablamos de las consecuencias económicas del cibersabotaje, con el pago de un 

rescate multimillonario a los ciberpiratas, nos tenemos que remontar a 2012 y el caso del 

virus Shamoon, que atacó el sistema informático de Aramco, la principal industria 

petrolera saudí. No se conoce quiénes estaban detrás o si el ataque provenía de algún 

Estado, pero consiguió detener temporalmente la producción de petróleo (Pagliery, 

2015). 

 

Desestabilización desde el ciberespacio 

La desestabilización a través de la red consiste en utilizar esta y sus aplicaciones como 

medios de transmitir determinada (des)información por parte de un Estado o grupo 

ciberdelincuente e influir en los usuarios receptores de otro país. Desde 2010 al menos 

la desestabilización a través de la red ha tomado diferentes objetivos, según el impacto 

del medio elegido. En cualquier caso, el efecto deseado no es tanto el mismo mensaje, 

sino la sensación de vulnerabilidad que se transmite al país atacado al haberse 

conseguido romper las barreras de ciberseguridad (Quintana, 2016: 202-225). 

                                                            
11 BBC Mundo. (2015). El virus que tomó control de mil máquinas y les ordenó autodestruirse. [Consulta: 27/9/2022]. 
Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/10/151007_iwonder_finde_tecnologia_virus_stuxnet  
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En enero de 2010 un grupo autodenominado el ciberejército iraní atacó el motor de 

búsqueda chino Baidu. Cuando los usuarios abrían esta página web eran redirigidos a 

otra con mensajes políticos iraníes12. Entonces las campañas de desestabilización en el 

ciberespacio fijaban sus objetivos en aquellas páginas en la red con mayor tráfico de 

usuarios, en primer lugar, estos motores de búsquedas, pues la estadounidense Google 

sufrió un ciberataque ese mismo año, en este caso desde China13.  

Posteriormente, el interés de estos ciberpiratas se centraría en los medios digitales de 

comunicación, con algunos ciberataques como el denunciado por la cadena británica 

BBC en 2012, cuando se interrumpieron las emisiones y, como en el caso de la china 

Baidu, se mostraron mensajes políticos iraníes. Un año después fueron los periódicos 

estadounidenses The Wall Street, New York Times y Washington Post los que 

denunciaron ciberataques continuados, en estas ocasiones apuntando a la autoría china, 

mientras ese mismo 2013 las cadenas de televisión de Corea del Sur denunciaron un 

ataque cibernético que consiguió interrumpir las emisiones con eslóganes políticos 

norcoreanos.  

Por su gravedad, de más transcendencia fueron los ciberataques de febrero de 2015, un 

mes después de los atentados de Charlie Hebdo, por parte de un grupo de ciberpiratas 

al servicio del Estado Islámico, que consiguieron difundir mensajes yihadistas durante la 

emisión y en las redes sociales de la televisión francesa TV5 (Suárez Sánchez-Ochoa, 

2015: 149-150). 

La etapa final en la evolución de los ciberataques de desestabilización llega hasta la 

actualidad con las campañas de desinformación que utilizan plataformas y redes 

sociales. Casos como los escándalos ocurridos con Facebook, Twitter y otras redes 

sociales, por ejemplo, durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos del 2016 

o el referéndum en Reino Unido sobre el Brexit en 2020. Las acusaciones señalaban a 

Rusia en dos claras muestras, aunque no únicas, de la utilización de la red para propagar 

noticias interesadas o falsas por parte de actores estatales que buscan influir en la 

opinión pública y desestabilizar a terceros países14.  

                                                            
12 Branigan, T. (2010). 'Iranian' hackers paralyse Chinese search engine Baidu. [Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/technology/2010/jan/12/iranian-hackers-chinese-search-engine  
13 Finkle, J. (2010). Los 'hackers' que atacaron Google China robaron código fuente. [Consulta: 28/9/2022]. 
Disponible en: https://www.reuters.com/article/china-google-idESMAE6230F820100304  
14 La Vanguardia. (2018). Las guerras de la era de la desinformación. [Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180429/443014307399/guerra-desinformacion-hibrida-fria-fake-news-
ruisa.html  
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 Ciberguerra desde 2021: mismos actores, pero más sofisticación 

Los ciberataques, como Singer y Friedman ya resaltaron en su clásico Cybersecurity and 

Cyberwar, se mueven de forma literal a la velocidad de la luz, no se detienen en fronteras 

y la mayor parte de las veces es imposible identificar al responsable directo. Cuando esto 

se consigue todavía es más arduo obtener pruebas de que detrás hay un instigador real. 

En definitiva, hay poca información en contraposición a los efectos potencialmente 

graves de los ciberataques (Singer & Friedman, 2014).  

Además, desde 2020 los ciberataques entre Estados y la cibercriminalidad no han hecho 

sino multiplicarse. En 2021 el ciberespacio fue incluido por primera vez como ámbito de 

armas no convencionales por parte del prestigioso Instituto Internacional de Estudios para 

la Paz de Estocolmo (SIPRI en sus siglas en inglés). En su anuario se hace hincapié en la 

amenaza que representa la ciberseguridad para los Estados, cifrando el aumento de los 

ciberataques en un 600 % más ya en 2020 respecto a 2019. Esto ha supuesto una mayor 

inversión en la cibergobernanza y el refuerzo de la ciberseguridad en información, 

comunicaciones e infraestructuras críticas y dependientes de conexión a red (Pytlak, 2022).  

De 2021 a la actualidad los ciberataques están siendo usados como arma no convencional 

entre Estados, los principales implicados siguieron siendo los países que anteriormente 

tenían gran actividad en el ciberespacio, es decir Estados Unidos, China, Rusia y la Unión 

Europea, a los que se van sumando otras naciones hasta ahora poco beligerantes en la 

lucha cibernética, como la India, así como otros actores que siempre estuvieron activos, 

casos de Corea del Norte, Israel o Irán.  

 

Estados Unidos, China y las acusaciones mutuas 

La complicada relación en el ciberespacio entre Estados Unidos y China es el reflejo de 

las complejas relaciones reales y sigue siendo el ejemplo más visible de ciberguerra. La 

Comisión de Revisión Económica y de Seguridad entre Estados Unidos y China, creada 

por el Congreso de Estados Unidos en 2000 con el mandato de presentarle un informe 

anual sobre los efectos de las actividades chinas para la seguridad nacional del país, en 

su último documento de noviembre de 2021 dedica varios epígrafes al ciberespacio y los 

riesgos para Estados Unidos desde China, resumidos en: 
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- La competencia tecnológica en software y hardware.  

- La ventaja china en el desarrollo de la «nueva movilidad», eufemismo para 

referirse a la revolución del 5G en telefonía móvil.  

- El acceso de empresas de computación chinas a los Estados Unidos.  

- El liderazgo chino para implementar una moneda digital en países en desarrollo.  

- La participación de empresas chinas en el capital de corporaciones tecnológicas 

estadounidenses (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 2021). 

 

Recordemos que en 2019 el gigante chino de la telefonía móvil Huawei fue incluido en 

una lista negra estadounidense por riesgo contra la ciberseguridad de Estados Unidos15, 

pero es significativo que las tradicionales acusaciones a China por este ciberespionaje, 

capital en informes anteriores (U.S.-China Economic and Security Review Commission, 

2019), apenas se citaban en 2021. El informe sí resaltaba el peligro de la presencia china 

en los ciberespacios de África y Sudamérica, además de dar por sentado un potente 

ciberataque chino como inicio de una acción sobre Taiwán, región cuyo índice de 

ciberataques registrados es de los más altos del mundo, con millones al mes según 

fuentes oficiales16.  

Los ciberataques provenientes de China son complicados de rastrear y aún más difícil 

es obtener la certeza de si son causados por grupos de ciberdelincuentes independientes 

o bien son encargos de instancias gubernamentales. En marzo de 2021, Hafnium, una 

organización de ciberdelincuentes supuestamente ubicada en China, aprovechó un fallo 

en los sistemas de la megacorporación Microsoft para robar multitud de datos de su 

servicio de correo electrónico, Exchange17. 

Estados Unidos y China son enemigos no declarados en el ciberespacio y también desde 

China se denuncian los ciberataques estadounidenses a sus infraestructuras sensibles. 

En junio de 2022 se produjo un ciberataque al sistema de cifrado del correo electrónico 

de la Universidad Politécnica de Xi’an, institución clave en la investigación aeroespacial 

                                                            
15 BBC. (2019). Huawei accuses US of cyber-attacks and threats to staff. [Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/business-49574890  
16 Taiwán News. (2018). Taiwán buscará reforzar ciberseguridad en medio de amenazas de China. [Consulta: 
25/9/2022]. Disponible en: https://www.roc-taiwan.org/es_es/post/12082.html  
17 Alston, G. (2021). Microsoft hack will widen US-China rifts on cyber. [Consulta: 28/9/2022]. Disponible en: 
https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB260397  
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china. Las autoridades acusaron a la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA, 

en sus siglas en inglés) del robo de datos sensibles y de otras intromisiones18.  

El discurso beligerante entre Estados Unidos y China se retroalimenta con acusaciones 

mutuas de ciberpiratería. Otro campo de batalla es el 5G, donde China parece llevar 

ventaja, pues su control brindará el de los miles de millones de dispositivos conectados 

en todo el mundo19. 

 

 
 

La empresa de antivirus Kaspersky posee una aplicación donde es posible observar los ciberataques a 
diferentes niveles en tiempo real. La imagen pertenece a la mañana del 28 de septiembre. Se observan 

los principales focos de actividad en torno a Estados Unidos y China. Es una dinámica que se repite, 
como se puede comprobar a diario en MAPA | Mapa en tiempo real de amenazas cibernéticas Kaspersky 

Rusia y la Unión Europea 

Como en el caso chino para Estados Unidos, la injerencia rusa en el ciberespacio parece 

cebarse en los países europeos. Nos podemos remontar a 2015, cuando un ciberataque 

                                                            
18 Kharpal, A. (2022). Chinese state media claims U.S. NSA infiltrated country’s telecommunications networks. 
[Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: https://www.cnbc.com/2022/09/22/us-nsa-hacked-chinas-telecommunications-
networks-state-media-claims.html  
19 Corral Hernández, D. (2020). 5G, una carrera por la hegemonía y el futuro con muchos beneficios. Documento 
Marco IEEE, Issue 07/2020, p. 26. [Consulta: 27/9/2022]. Disponible en: https://www.ieee.es/publicaciones-
new/documentos-marco/2020/DIEEEM07_2020DAVCOR_5G.html  
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proveniente de servidores rusos contra el sistema informático del Parlamento alemán hizo 

vulnerable información muy sensible. Esa sería la primera vez que la Unión Europea 

sancionase a Rusia como supuesta instigadora20.  

Desde 2021 aumentan los casos que afectan internamente a los países miembros de la 

Unión, como a las propias instituciones europeas y grandes corporaciones. Los intentos 

de ciberespionaje a políticos, periodistas, empresarios y personas de relevancia por 

parte de ciberpiratas rusos llevaron a que la ciberseguridad adquiriese rango prioritario 

en la Unión Europea, pues hasta 2021 gastaba un 41 % menos de presupuesto que 

Estados Unidos en la materia21. 

La guerra en Ucrania ha empeorado la situación por el incremento del riesgo de 

ciberataque procedente de Rusia, en especial contra las cadenas de suministros e 

infraestructuras sensibles de los países de la Unión. A estas ciberamenazas se sumaban 

los efectos de las campañas de desinformación, lo que ya era previsto por la Agencia 

Europea para la Ciberseguridad (ENISA, en sus siglas en inglés) en su informe sobre las 

perspectivas en ciberseguridad de la Unión para 2021-2022 (Agencia de la Unión Europea 

para la Ciberseguridad, 2021). 

En la actualidad, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la ciberdefensa resiliente de la 

Unión Europea, los ciberataques de procedencia rusa parecen haber cambiado el objetivo 

a otros países más débiles en el ciberespacio. En un lugar tan inestable como los 

Balcanes, en agosto de 2022 se produjo un ciberataque contra Montenegro, país miembro 

de la OTAN, que vio desconectada temporalmente la sede informática del gobierno, 

diversas páginas estatales y servicios esenciales como el suministro de gas y agua. Las 

investigaciones apuntaron al grupo de ciberpiratas informáticos ruso Cuba Ransomware, 

relacionado a su vez con los servicios de seguridad22. 

 

A la ciberguerra se suman más países 

Desde 2021 otros países aumentaron su actividad en el ciberespacio, ya sea como 

origen u objetivo de ciberataques. Corea del Sur estaría incluido en el segundo grupo. 

                                                            
20 Klinkartz, S. (2015). Ciberataque al Parlamento alemán: ¿puede ser espionaje? [Consulta: 28/9/2022]. Disponible 
en: https://p.dw.com/p/1FgOQ  
21 Merino, Á. (2022). Rusia quiere tus datos: los ciberataques se multiplican en la Unión Europea. [Consulta: 
27/9/2022]. Disponible en: https://elordenmundial.com/rusia-quiere-tus-datos-los-ciberataques-se-multiplican-en-la-
union-europea/  
22 Oxford Analytica Daily Brief. (2022). Montenegro cyberattack underlines geostrategic trend. [Consulta: 28/9/2022]. 
Disponible en: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB271719  
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En 2009 el país sudcoreano se vio sorprendido por un ciberataque que paralizó 

temporalmente las instituciones gubernamentales, organizaciones comerciales y la red 

bancaria, culpándose a ciberpiratas de sus vecinos de Corea del Norte, otro país también 

activo en el ciberespacio, aunque como instigador de campañas de ciberataques (Clarke 

& Knake, 2011: 42-48).  

 

 
 

El crecimiento exponencial del número total de usuarios en internet, de dispositivos móviles y de las 
redes sociales refleja la importancia del ciberespacio para actores estatales y otros cibergrupos. En la 

infografía se muestra como 192 millones de personas se sumaron a internet a principios de 2022 
respecto al año anterior. Fuente: https://datareportal.com/ 

 

En agosto de 2022 el grupo de ciberpiratas iraquí conocido como ALtaherea Team lanzó 

un ciberataque masivo contra los sistemas de grandes puertos de Israel, poniendo en 

riesgo la seguridad del tráfico marítimo de la zona23. No es la primera vez que Israel 

aparece como protagonista en actos de ciberguerra, ya lo vimos como posible origen del 

ciberataque a una planta nuclear siria (2007) o en la creación del virus Stuxnet, lanzado 

contra la planta nuclear de Natanz (Irán, 2010), pero los israelíes se enfrentan también 

a peligrosos ataques desde el ciberespacio.  

                                                            
23 Al Manar TV. (2022). Ciberataque de grupo iraquí tumba los sitios web de cuatro puertos israelíes. [Consulta: 
29/9/2022]. Disponible en: https://spanish.almanar.com.lb/653292  
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En septiembre de 2022 la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC en sus 

siglas en inglés) de Estados Unidos impuso sanciones al Ministerio de Inteligencia 

y Seguridad de Irán por un ciberataque contra Albania, país miembro de la OTAN. 

Irán es otro de los actores internacionales que van cobrando relevancia en el 

ciberespacio24. 

 

La guerra de Ucrania 

Desde 2005 Rusia ha utilizado el ciberataque como arma contra los gobiernos 

ucranianos que no son de su agrado. Ese mismo año el virus Uroburos permitió el robo 

de datos de organismos y empresas ucranianas. Un años después Uroburos aún 

andaba infectando sistemas de otros países, siguiendo operativo en Ucrania25, mientras 

en 2007 un grupo conocido como Movimiento de Jóvenes Euroasiáticos, ciberpiratas 

autodenominados nacionalistas rusos realizó miles de ciberataques contra la página del 

entonces presidente ucraniano Yushchenko y durante el llamado Euromaidán se 

intensificaron los ciberataques masivos.  

Durante la anexión rusa de la península de Crimea en febrero y marzo de 2014, los 

rusos consiguieron anular los centros de comunicacióncortando las principales 

conexiones de cables de fibra óptica y logrando interrumpir la conexión entre Crimea y 

el resto de Ucrania. Las páginas, los medios de comunicación y las redes sociales del 

gobierno ucraniano también fueron desconectados mediante ciberataques (Geers, 

2022). La guerra en el ciberespacio contra Ucrania siguió durante los dos años 

siguientes, siendo frecuentes los grandes apagones eléctricos debidos a ciberataques 

y afectando a decenas de miles de ucranianos. 

Esta situación hizo que muchos analistas previeran que la invasión rusa de Ucrania de 

febrero de 2022 fuera precedida de ciberataques para anular las capacidades 

defensivas e infraestructuras críticas ucranianas. Nada de ello ocurrió y quizás la 

explicación venga de la experiencia de años anteriores, pues ante la gravedad de los 

ciberataques rusos, Ucrania ha reaccionado anticipándolos y evitando el colapso de sus 

                                                            
24 Oxford Analytica Daily Brief. (2022). Albania cyberattack may have deterrence value. [Consulta: 25/9/2022]. 
Disponible en: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES272682/Albania-cyberattack-may-have-deterrence-value  
25 CSO. (2014). Invisible Russian cyberweapon stalked US and Ukraine since 2005, new research reveals. [Consulta: 29/9/2022]. 
Disponible en: 
https://www2.cso.com.au/article/540097/invisible_russian_cyberweapon_stalked_us_ukraine_since_2005_new_research_rev
eals/  



60

b
ie

3

Ciberguerra y cibercrimen global, cuando lo virtual transciende a lo real 

Javier Fernández Aparicio 

 

Documento de Análisis  57/2023  17 

redes, contando con el apoyo fundamental de unidades de la OTAN y la UE 

especializado en la ciberguerra26. 

Un informe de Microsoft afirma que, un día antes de la invasión, Rusia trató de anular los 

sistemas defensivos ucranianos, sus centros gubernamentales, energéticos, medios de 

comunicación y sistema financiero, fracasando (Microsoft, 2022). Antes de la guerra, la 

Agencia de Ciberseguridad e Infraestructura de Estados Unidos y el Servicio Estatal de 

Comunicaciones Especiales de Ucrania fortalecieron su colaboración, cristalizada en 

julio de 2022 con un acuerdo que mejora las capacidades ciberdefensivas ucranianas. 

En abril tuvo lugar el Locked Shields, un ejercicio de ciberdefensa de la OTAN, donde 

Ucrania fue invitada como país preferente, a instancias de Estados Unidos y el Reino 

Unido27. 

 

La OTAN y la ciberseguridad 

En 2002 la Cumbre de la OTAN realizada en Praga incidió en la necesidad de que la 

Alianza se dotase de medios contra los ciberataques. Tras la citada creación del Centro 

Cooperativo de Excelencia Cibernético (CCDCOE, en sus siglas en inglés), con 

funciones de investigación y adiestramiento en ciberseguridad, el concepto estratégico 

de la OTAN de 2012 también dedicaba algunos epígrafes a alertar sobre el alarmante 

incremento de los ciberataques, los riesgos crecientes de estos y las necesidad de 

contrarrestarlos (Fuente Cobo, 2022b), hasta el punto de que un ciberataque podría ser 

motivo para poner en marcha el artículo 5 de defensa colectiva del tratado fundacional 

de la Alianza28.  

En 2016 se firmó el Compromiso de Ciberdefensa entre los Estados miembros, para 

darle prioridad al desarrollo de infraestructuras nacionales en materia de ciberseguridad, 

dotadas además de recursos suficientes (OTAN, 2016).  

En la Cumbre de Bruselas de junio de 2021 la Alianza aprobó una nueva política integral 

de defensa cibernética. Como novedad doctrinal la OTAN sería capaz de defenderse en 

                                                            
26 Castillo, C. (2022). Rusia contra el mundo: Ucrania como escenario de ciberguerra global. [Consulta: 29/9/2022]. Disponible 
en: Rusia contra el mundo: Ucrania como escenario de ciberguerra global (eldiario.es)  
27 Oxford Analytica Daily Brief. (2022). US-Ukraine cybersecurity cooperation has limits. [Consulta: 26/9/2022]. 
Disponible en: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/ES271782/US-Ukraine-cybersecurity-cooperation-has-limits  
28 Fibla, C. (2016). La OTAN incluye los ataques cibernéticos entre los posibles actos de guerra. [Consulta: 
26/9/2022]. Disponible en: https://es.euronews.com/2016/06/15/la-otan-incluye-los-ataques-ciberneticos-entre-los-
posibles-actos-de-guerra  
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el ciberespacio en todo momento y en cualquier circunstancia, es decir en tiempo de 

paz o en épocas conflictivas, tomando relieve el concepto de resiliencia continua (Fuente 

Cobo, 2022a). Esta política de ciberdefensa de la Alianza fue más beligerante y 

enfocada en anticipar, mediante acciones en el ciberespacio, a los posibles ataques de 

los que solo hubiera indicios (Weel, 2022).  

La actual guerra de Ucrania responde a esta política de ciberdefensa de la Alianza. La 

rápida respuesta de la OTAN en ayuda de Ucrania ha resultado ser un éxito, anticipando 

y minimizando los ciberataques rusos. 

  

 

El cibercrimen 

Desde 2021 los ciberataques de piratas informáticos en solitario o formando parte de 

grupos organizados han crecido de forma vertiginosa. Quizás el caso potencialmente 

más peligroso resultó el ciberataque al oleoducto Colonial Pipeline en mayo de 2021, 

una infraestructura petrolera capaz de transportar tres millones de barriles entre Texas 

y Nueva York. Se cerró el oleoducto y se pagó un oneroso rescate a DarkSide, el grupo 

ciberdelincuente responsable localizado por algunos medios en el este de Europa. El 

gobierno de EE. UU. decretó el estado de emergencia ante la gravedad de la situación29. 

Las petrolíferas, incluyendo las infraestructuras de transporte y refinado del crudo, 

parecen ser los nuevos objetivos de los cibercriminales debido a los lucrativos rescates. 

En 2022, durante febrero las terminales petroleras de diversos puertos de Alemania, 

Bélgica y Países Bajos fueron ciberatacadas30 y en agosto otro ciberataque afectó a las 

redes informáticas de la petrolera ENI Italia31.  

Del cibercrimen no se libran tampoco las empresas electrónicas avanzadas. Como 

principal ejemplo tenemos a la corporación Acer, que en marzo de 2021 tuvo que pagar 

un elevado rescate al grupo de ciberdelincuentes conocido como REvil, de origen ruso32. 

                                                            
29 Egan, M. & Duffy, C. (2022). El Oleoducto Colonial reinicia operaciones después de un cierre de seis días por 
ciberataque. [Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/05/13/oleoducto-colonial-
reinicia-operaciones-gasolina-ciberataque-hackeo-trax/  
30 Dailymotion. (2022). Ciberataque contra las terminales petroleras de puertos de Alemania, Bélgica y Países Bajos.
[Consulta: 27/9/2022]. Disponible en: https://www.msn.com/es-es/dinero/newsspain/ciberataque-contra-las-
terminales-petroleras-de-puertos-de-alemania-b%C3%A9lgica-y-pa%C3%ADses-bajos/vi-AATrIrN?category=foryou  
31 Primer Informe. (2022). Un ciberataque afectó redes informáticas de la petrolera ENI. [Consulta: 28/9/2022]. 
Disponible en: https://primerinforme.com/petroleo/un-ciberataque-afecto-redes-informaticas-de-la-petrolera-eni/  
32 Hope, A. (2021). Acer Reportedly Suffered a REvil Ransomware Attack Attracting the Highest Ransom Demand in 
History of $50 Million. [Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: https://www.cpomagazine.com/cyber-security/acer-
reportedly-suffered-a-revil-ransomware-attack-attracting-the-highest-ransom-demand-in-history-of-50-million/  
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Meses después, REvil atacaba algunos sistemas vulnerables de Apple, pero en enero 

de 2022 el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció el desmantelamiento de 

este grupo de ciberdelincuentes. 

Como señalábamos, el cibercrimen también golpea a instituciones públicas sensibles 

como sistemas sanitarios e instituciones educativas. Desde 2020 el sector educativo es 

uno de los más golpeados por los ciberpiratas. Un estudio cifra en el 44 % el total de 

escuelas víctimas de ciberataques en todo el mundo33. Algunas voces abogan por la 

urgencia de legislar globalmente contra cierto tipo de ciberataques. 

 
El problema creciente de la ciberdelincuencia a nivel global: El mercado global de seguros cibernéticos alcanzará 
una inversión de 20.000 millones de dólares en 2025. Un crecimiento continuo y acelerado desde 2015. Fuente: 

https://www.insurancetimes.co.uk/news/cyber-insurance-industry-predicted-to-exceed-20bn-gwp-by-2025-
globaldata/1438074.article  

 

Dos paradigmas: beligerancia y resiliencia en la ciberdefensa 

A falta de acuerdos internacionales en ciberseguridad y lucha contra la ciberdelincuencia, 

quizás reflejo de que el ciberespacio sigue siendo un campo de batalla en permanente 

tensión, cada país desarrolla sus propios centros coordinadores de la ciberdefensa. No 

existen tratados globales con relación al ciberespacio, lo que no parecería una utopía al 

menos en los casos de ciberdelincuencia, ya que los perjudicados son gobiernos, 

                                                            
33 Carrasco, F. (2021). Ciberataque en escuelas: ¿cómo protegerlas? [Consulta: 26/9/2022]. Disponible en: 
http://tecnoeducacion.cl/2021/08/19/ciberataque-en-escuelas-como-protegerlas/  
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corporaciones y ciudadanos de cualquier país. En 2021 el presidente estadounidense, 

Joe Biden, llegó a plantear a su homólogo ruso, Vladimir Putin, establecer ciertos límites 

para luchar contra el cibercrimen, sin concretarse acción alguna34.  

Joseph S. Nye escribe que, teniendo en cuenta la situación geopolítica actual, es difícil 

concienciar a los Estados sobre la necesidad de regular el alcance de las armas cibernéticas, 

como pasó en su momento con las nucleares o biológicas. De hecho, ya se hace complicado 

determinar si un virus informático puede ser considerado un arma (Nye, 2021).  

En este sentido, Naciones Unidas creó en 2019 un Grupo de Trabajo de Composición 

Abierta (OEWG, por sus siglas en inglés) dedicado a la ciberseguridad. Dos años 

después presentó un documento abierto a los países miembros de la Asamblea General. 

En él se vinculaba el uso del ciberespacio al respeto a los derechos humanos, 

haciéndose un llamamiento para aumentar las capacidades globales en ciberseguridad 

(Naciones Unidas, 2021). La realidad es que cada Estado invierte en función de sus 

propias capacidades y la percepción de sus principales ciberamenazas. 

 

Centralización y beligerancia en Estados Unidos, China y Rusia 

En mayo de 2021, al tiempo que ofrecía al presidente ruso cooperación en materia de 

ciberseguridad, el presidente Biden firmó una orden ejecutiva para renovar la 

ciberseguridad estadounidense mediante el establecimiento de nuevos estándares y 

cifrados. Las actuales líneas principales globales en ciberseguridad pasan por el 

refuerzo de centros nacionales que aglutinen recursos y coordinen al resto de 

organismos con alguna competencia en la materia, sean civiles o militares35. 

Con un fuerte desembolso en medios en los últimos años, los Estados apuestan por 

un entorno ciberseguro. Ejemplos de ello son las principales ciberpotencias globales 

que han creado estructuras o las han potenciado, caso de existir anteriormente. Los 

casos de Estados Unidos, China y Rusia constituyen ejemplos de centros más 

focalizados en lo beligerante que en lo resiliente, al contrario que en otras áreas, como 

veremos a continuación para la Unión Europea.  

                                                            
34 Agencia EFE. (2021). Biden y Putin pactan la vuelta de embajadores y coooperar en ciberseguridad. [Consulta: 
28/9/2022]. Disponible en: https://www.efe.com/efe/espana/mundo/biden-y-putin-pactan-la-vuelta-de-embajadores-
cooperar-en-ciberseguridad/10001-4564153  
35 Stratfor Worldview. (2021). U.S.: Biden Directs Federal Cybersecurity Revamp. [Consulta: 25/9/2022]. Disponible 
en: https://worldview.stratfor.com/situation-report/us-biden-directs-federal-cybersecurity-revamp  
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Así, tras décadas de experiencia la principal decisión, primeramente, ha sido conseguir 

la centralidad en la materia, que posibilita la atención al ciberespacio de manera más 

eficiente, en forma de dotar a un organismo superior y coordinador de diversos 

departamentos ya existentes. De esta forma, en Estados Unidos tenemos el Cíber 

Comando de Estados Unidos (USCYBERCOM, en sus siglas en inglés) creado en 2010 

y que coordina a varias agencias militares y civiles; en China, la Fuerza de Apoyo 

Estratégico del Ejército Popular creada el 31 de diciembre de 2015 y vinculada al 

complejo militar como la quinta división del Ejército chino, mientras en Rusia se anunció 

en 2017 la creación de las llamadas Tropas de Operaciones de Información, también 

dentro del ámbito de la defensa y fuertes vínculos con actividades de contrapropaganda 

e información, además del ámbito cibernético en general (The Military Balance, 2022).  

 

Estructura de las fuerzas cibernéticas de Estados Unidos, Rusia y China para 2022. Fuente: Military cyber 
capabilities. The Military Balance. (2022). 122:1, pp. 507-510. 
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Hacia una ciberdefensa en la Unión Europea 

En la actualidad, en la Unión Europea no existe un centro coordinador de los organismos 

de la organización o nacionales tocantes a la ciberseguridad, más allá de la Agencia 

Europea para la Ciberseguridad (ENISA, en sus siglas en inglés), con labores de 

asesoramiento. El enfoque respecto al ciberespacio, aunque es una percepción que 

progresivamente irá cambiando, es el de la resiliencia y no la beligerancia. Además, la 

propia conformación de la Unión Europea, delicada desde los puntos de vista estratégico 

y jurídico, provoca ciertos recelos cuando se habla de una institución en ciberseguridad 

común a todos los países (Fuertes, 2022). 

Con todo, la Unión Europea da pasos en su lucha contra la ciberdelincuencia y el impulso 

de una ciberdefensa común. En junio de 2019 se publicó el primer Reglamento de 

Ciberseguridad y en diciembre de 2020 la Comisión Europea presentó la Estrategia de 

Ciberseguridad Europea, con medidas concretas frente a las ciberamenazas externas y 

propuestas de herramientas de actuación e inversión en este campo, documento 

actualizado en 2021 (Consejo de la Unión Europea, 2022). 

Por su parte, la Directiva sobre seguridad de las redes y de la información (NIS, en sus 

siglas en inglés) tiene como objetivo la ciberseguridad de todos los Estados miembros, 

reforzando los requisitos de seguridad, las cadenas de suministro, estandarizar las 

obligaciones de información e introducir medidas de supervisión estrictas y requisitos de 

aplicación más estrictos, incluidas sanciones armonizadas en toda la UE. El texto 

redactado por la Comisión de Industria, Investigación y Energía debe ser ratificado por 

el Parlamento Europeo36. 

Además, la Agencia Europea para la Ciberseguridad, creada ese 2019, se le ha añadido 

el Centro Europeo de Ciberdelincuencia, vinculado a Europol, mientras la Agencia 

Europea de Defensa colabora con los Estados miembros para crear y formar personal 

especializado en ciberdefensa. Mientras en abril de 2021 el Consejo anunció la creación 

del Centro de Competencia en Ciberseguridad, ubicado en Budapest y con funciones de 

apoyo a los Estados (Consejo de la Unión Europea, 2021). 

Dentro de la ciberseguridad, el paliar la dependencia extranjera en sectores estratégicos 

para la política y economía de la Unión, también es una prioridad como, por ejemplo, 

                                                            
36 Negreiro, M. (2020). The NIS2 Directive A high common level of cybersecurity in the EU. Briefing EU Legislation in 
Progress, junio, 2022. [Consulta: 30/9/2022]. Disponible en: The NIS2 Directive (europa.eu)  
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demuestran las normativas sobre el 5G o de suministro de chips, en donde también 

aparece la resiliencia, en este caso de las cadenas de suministro tecnológicas, como 

principal objetivo (Rodríguez, 2021). 

 

Conclusiones: Todas las sociedades son cibercombatientes, aunque no lo sepan 

Como hemos visto en los principales casos, la falta de atribución se une a la impunidad 

de muchos ciberataques, de los que no se llega a vislumbrar a sus actores e instigadores, 

más allá de las sospechas. Los riesgos de ciberseguridad para gobiernos, empresas y 

ciudadanos se han multiplicado en los últimos años, iniciándose este veloz aumento 

desde la suma de usuarios de internet como efecto colateral de la pandemia y sus 

restricciones de movilidad. Podríamos asegurar que cualquier organización gubernamental, 

pública o privada se enfrenta en mayor o menor medida a la presión de proporcionar 

seguridad a sus trabajadores y usuarios remotos.  

Reflejo de enemistades históricas y de la tensa situación actual, que ha sumado nuevos 

actores al confuso mapa geopolítico, las tensiones en el ciberespacio se han intensificado 

desde 2020 con dañinos ataques cibernéticos contra objetivos críticos para muchos 

Estados prominentes por parte de otros agentes estatales y piratas informáticos 

criminales a su servicio. En el horizonte las democracias occidentales muestran una 

preocupación en aumento por la influencia de China sobre la infraestructura global de 

internet, no solamente por ser el origen de dañinos ataques en el ciberespacio, sino 

además porque en cuanto a los componentes de hardware y diversas aplicaciones 

software, China se presenta como un fabricante competitivo y el principal exportador, así 

como el país que lidera con claridad la implementación del 5G a escala global. Las 

propuestas de Pekín para aumentar el control centralizado de internet como, por ejemplo, 

mediante el «Nuevo Protocolo de Internet» desarrollado por la compañía china Huawei 

o las directrices de octubre de 2021 sobre normalización técnica, sean aceptadas por las 

democracias liberales, que a su vez optan en mayor medida por legislar para conseguir 

autonomía propia en la cadena que hace posible la conexión en el ciberespacio37.  

Las soluciones políticas y regulatorias globales a la ciberdelincuencia, también global, o 

a los efectos de la ciberguerra, con el fin de no traspasar determinadas y peligrosas 

                                                            
37 Oxford Analytica Daily Brief. (2021). Plans will raise China's profile in standard-setting. [Consulta: 26/9/2022]. 
Disponible en: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB265000  
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líneas rojas, se antojan hoy muy lejanas con los enfrentamientos abiertos en la actualidad 

y el enconamiento de las rivalidades, a pesar del creciente y evidente daño económico, 

social y político para los Estados.  

A medio plazo y de forma individual muchos países posiblemente sigan la línea marcada 

por Estados Unidos, exijan normas que reconozcan la relevancia del derecho 

internacional en el ciberespacio, integren los estándares estadounidenses y reclamen la 

prohibición del ataque a infraestructuras críticas mediante ataques cibernéticos, así 

como el daño deliberado a objetivos civiles. Por el contrario, otro obstáculo puede ser el 

recelo de ciertos países en compartir códigos, sistemas y estrategias, aunque sean 

Estados amigos o se cuenten entre los miembros de la OTAN.  

Para ello y a nivel global, el papel de las diversas Fuerzas Armadas ante la ciberguerra 

ha ido transformándose durante la última década, pero sin perder sus elementos 

tradicionales de cohesión como la autoridad, el mando único o el carácter jerarquizado 

intrínseco a las estructuras militares. Su adaptación para responder a la lucha 

tecnológica en el ciberespacio pasó por una mayor flexibilidad, coordinación y rapidez, 

tres factores esenciales para dar respuesta a un ciberataque (Ágreda, 2022).  

Relacionado y no menos importante es el refuerzo de la protección de datos personales 

de los militares en la red, en especial en las operaciones delicadas y para preservar su 

seguridad y el éxito en los objetivos, que pueden ser puestos en riesgo, por ejemplo, con 

el mal uso de los teléfonos inteligentes38.  

El futuro inmediato pasa por la adopción de arquitecturas de redes de confianza cero (ZTN, 

en sus siglas en inglés), donde los dispositivos conectados no serán nunca considerados 

fiables, aunque estén verificados desde una red reconocida, particularmente de grandes 

organizaciones que operen en infraestructuras críticas. Como señalábamos, en Estados 

Unidos ya se trabaja para restringir el acceso a los sistemas informáticos solo cuando 

sea necesario y se empieza a exigir certificaciones a los contratistas garantizando, bajo 

fuertes penas, que el software que entregan no contiene vulnerabilidades39.  

La misma presión oficial crecerá contra las campañas de desinformación y desestabilización 

llegadas desde páginas de internet y redes sociales, tratándose de cierta forma de 

                                                            
38 Harkins, G. (2020). A Lance Corporal's Phone Selfie Got His Marine Unit 'Killed' at 29 Palms. [Consulta: 
27/9/2022]. Disponible en: https://www.military.com/daily-news/2020/01/07/lance-corporals-phone-selfie-got-his-
marine-unit-killed-29-palms.html  
39 Oxford Analytica Daily Brief. (2021). Adoption of zero trust cybersecurity faces hurdles. [Consulta: 28/9/2022]. 
Disponible en: https://dailybrief.oxan.com/Analysis/DB262554  
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ciberguerra, aunque aquí esta cuestión puede chocar con derechos asentados en las 

sociedades occidentales como el de información y libertad de expresión. Especial atención 

requerirán las infraestructuras y servicios críticos, como demuestran los ejemplos de 

ciberataques a los sistemas sanitarios o de transporte, con riesgos ciertos en vidas 

humanas. Respecto a los ciudadanos y las corporaciones privadas, objetivos de grupos de 

ciberdelincuentes con el fin de extorsionarles a cambio de grandes cantidades de dinero, se 

necesita una amplia cooperación entre países, sobre todo entre aquellos donde se originan 

tales ciberataques y los que son víctimas, que hoy parece difícil de obtener.  

En la actualidad, los conceptos de anticipación y resiliencia respecto al ciberespacio, 

entendidos como la capacidad continuada en el tiempo de prevenir ciberataques en sus 

puntos críticos, es el elemento central en las estrategias cibernéticas de muchos países, 

por ejemplo, en la española. En esta visión proactiva para minimizar las ciberamenazas 

son importantes los ejercicios de simulación como los efectuados por la OTAN. Se debe 

contar con la cooperación internacional, al igual que es imprescindible la colaboración 

público-privada, a fin de conseguir una mejor resiliencia.  

 
 

 Javier Fernández Aparicio*
Analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos 

@jafeap  
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Resumen: 

A partir de los años ochenta, comenzando con el mandato de Deng Xiaoping y 
continuando con los sucesivos líderes de la República Popular de China, el país se va 
abriendo al mundo, comienza a desarrollare en base a una economía de mercado con 
características chinas, y tanto por necesidades económicas y comerciales, como por 
motivos históricos, China vuelve a mirar al mar.  
 
Sin dejar de ser una potencia continental (terrestre), China comienza a desarrollarse 
como potencia marítima en todas sus facetas, convirtiéndose 40 años después en una 
gran potencia marítima, con enorme influencia en todo el mundo. Actualmente se 
encuentra casi al nivel de Estados Unidos, gran potencia marítima, casi hegemónica, 
durante de los últimos 80 años. En este trabajo se analiza esa evolución, el fuerte apoyo 
del Estado chino a este desarrollo, y se apuntan algunos de los elementos que causan 
tensiones geopolíticas derivadas de este rápido ascenso chino al estatus de potencia 
marítima. 
 

Palabras clave: 

China, potencia marítima, potencia naval, geopolítica, potencia continental, estrategia 
marítima, Mar del Sur de China, auge, ascenso, características chinas, derechos 
históricos, intereses nacionales. 
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The rise of China as maritime power

Abstract:

Since the 1980s, under Deng Xiaoping and subsequent leaders of the People's Republic 
of China, the country has been opening up to the world, starting to develop on the basis 
of a market economy with Chinese characteristics, and both, for economic and 
commercial needs, as well as for historical reasons, China is once again looking to the 
sea.

Without ceasing to be a continental (land) power, China began to develop itself as a 
maritime power working in all its elements, becoming 40 years later a "great maritime 
power", with enormous influence throughout the world. Currently, it is almost at the level 
of the United States, the great maritime power, almost hegemonic, during the last 80 
years. This paper analyzes this evolution, the strong support of the Chinese state to this 
development, and identifies some of the elements causing geopolitical tensions derived 
from this rapid Chinese rise to the status of maritime power. 

Keywords:

China, maritime power, naval power, geopolitical, continental poser, maritime strategy, 

South China Sea, rising, Chinese characteristics, historical rights, national interests. 
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Introducción 

En el año 2012, durante la celebración del 18º Congreso del Partido Comunista Chino 

(PCC), el entonces presidente saliente Hu Jintao hacía un claro llamamiento a que China 

se convirtiera en una potencia marítima1 de primer orden. La inclusión en el informe del 

citado Congreso de la necesidad de salvaguardar los intereses marítimos chinos, y el 

objetivo de llegar a ser una gran potencia marítima, convertía este asunto en elemento 

central de la agenda política del PCC. Hu identificaba cuatro elementos clave para 

avanzar en este ámbito; habilidad para explotar los recursos oceánicos, desarrollo de 

una economía de lo marítimo, preservación del medio marino, y protección los intereses 

y derechos marítimos de China2. 

Aunque de una forma más pragmática, ya en el año 2000, el entonces presidente Jiang

Zeming, declaraba que construir una gran potencia marítima era una importante tarea 

histórica para China3.   

En 2013, poco después de asumir la presidencia, Xi Jinping defendía que China debe 

convertirse en una «auténtica gran potencia marítima», no solo para consolidar el 

dominio en este terreno, sino también como parte de una estrategia nacional dirigida a 

vincular asuntos militares con intereses estratégicos relativos a soberanía, legitimidad 

del régimen, y política entre grandes potencias4. 

En julio de 2013, durante una sesión de la Dirección Política del Comité Central del PCC, 

Xi lanza el claro mensaje de que China tiene que proteger sus «derechos e intereses en 

lo marítimo», y de que para ello deberá desarrollar los planes correspondientes, siempre 

en un marco pacífico, y en ningún caso renunciando a los derechos e intereses que 

considera legítimos. Xi quiere  avanzar en el desarrollo y explotación de recursos en 

zonas sobre las que considera tiene derechos soberanos, claramente en el Mar de Sur 

de China (MSC), buscando la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa con el 

                                                            
1 HILLE, Kathrin. «Hu calls for China to be “maritime power”», Financial Times. 8 de noviembre de 2012. 
Disponible en: https://www.ft.com/content/ebd9b4ae-296f-11e2-a604-00144feabdc0  
2 TOBIN, Liza. «Underway. Beijing’s Strategy to Build China into a Maritime Great Power», US Naval War 
College Review, vol. 71, n.º 2. Primavera de 2018, pp. 16-17. Disponible en: https://digital-commons. 
usnwc.edu/nwc-review/vol71/iss2/5/  
3 CHUBB, Andrew. «Xi Jinping and China’s maritime policy». Brookings, 22 de enero de 2019. Disponible 
en: https://www.brookings.edu/articles/xi-jinping-and-chinas-maritime-policy/   
4  YOON, Sukjoon. «Implications of Xi Jinping ’s “True Maritime Power”: Its Context, Significance, and 
Impact on the Region», Naval War College Review, vol. 68, n.º 3. Verano de 2015, artículo 4. Disponible 
en:  https://digital-commons. usnwc.edu/cgi/ viewcontent. cgi?article=1220&context=nwc-review  
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resto de países, utilizando medios pacíficos y negociaciones para resolver disputas, 

buscando salvaguardar la paz y la estabilidad5. 

Todas estas declaraciones, y las correspondientes políticas y acciones derivadas - con 

especial énfasis las de Xi Jinping - quieren lanzar el mensaje de que una China 

convertida en segunda potencia económica mundial, y gran potencia comercial a nivel 

global, no se quiere ni se puede limitar a ser la potencia continental como 

tradicionalmente ha sido considerada. China está llamada -  y, por razones de propia 

subsistencia también obligada -  a convertirse en una potencia marítima de primer orden, 

y está claramente dispuesta a defender sus intereses y los que considera sus derechos.  

 

¿Qué queremos decir cuando hablamos de poder marítimo?  

En primer lugar, parece pertinente dejar claro lo que queremos decir cuando nos 

referimos al poder marítimo o hablamos de potencia marítima, y cuáles son sus 

relaciones con el poder naval y las potencias navales. ¿Una potencia marítima es 

siempre una potencia naval? ¿El poder marítimo implica poder naval? Y lo contrario, ¿el 

poder naval implica poder marítimo? Son términos que en ocasiones se usan casi 

indistintamente, y que pueden dar lugar a confusiones y malos entendidos 

Geoffrey Till en su libro «Seapower»6 considera que el propio Mahan, en su obra de 

referencia «The influence of Sea Power upon History (1660-1783). History of Naval 

Warfare», no define explícitamente lo que es seapower. Llamamos la atención a que la 

propia traducción de este título al castellano «Influencia del Poder Naval en la Historia» 

pueda dar lugar a confusión, pues seapower se traduce como ‘poder naval’, cuando 

realmente se podría haber traducido como como ‘poder marítimo’. Sin embargo, esto es 

en cierta medida lógico, pues la segunda parte del título, «History of Naval Warfare», 

obliga a la traducción elegida, pues se refiere esencialmente a la historia de la guerra 

naval, vinculando seapower con lo específico de lo naval, en lugar de con lo marítimo.  

En este escenario de cierta ambigüedad, donde se usan las mismas palabras pero que 

significan cosas diferentes según para quien, Till7 trata de explicar el significado de 

                                                            
5 PEOPLE’S DAILY ONLINE. «Xi advocates efforts to boost China’s maritime power». 31 de julio de 2013. 
Disponible en:  https://www.globalsecurity.org/wmd/library/news/china/2013/china-130731-pdo05.htm  
6 TILL, Geoffrey. Seapower. A guide for Twenty-First Century (2.a ed.). Routledge, Nueva York. 2009.  
7 Ibidem, pag 20. 
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seapower que traduce claramente como ‘poder marítimo‘8, diseccionándolo en sus dos 

componentes.  

Por una parte tenemos la idea de power, entendido como poder o potencia, que se 

plantea en una doble vertiente; la primera referida a las aportaciones, a las fortalezas 

(económica, militar, política, u otras) de las naciones, en esencia a los medios que tienen: 

y la segunda derivada de las consecuencias de esas fortalezas, entendiendo que un país 

es poderoso porque los otros hacen lo que él quiere (influye en los otros).  

En relación a la etiqueta sea, se vincula a diversos tipos de actividades relacionadas con 

la mar, que se pueden referir bien a las propias de las marinas, bien actuando en solitario 

o acompañadas de fuerzas terrestres y/o aéreas (que sería eminentemente lo naval),  

bien las que se desarrollan en un contexto más amplio y que involucran labores relativas 

al uso comercial y no militar de la mar (lo marítimo). 

 

Figura 1. Gráfico sobre los elementos del poder marítimo 
Fuente: TILL, Geoffrey. Seapower. 2009, p. 21. 

 

Como se refleja en el gráfico que nos propone Till, el poder marítimo no es simplemente 

buques grises (buques de guerra) de las marinas militares de los países, sino que 

                                                            
8Ibidem, p. 26. Till considera que para evitar ambigüedades las expresiones «maritime power» y «sea 
power» se pueden utilizar de forma indistinta (p. 23), lo que haremos en este trabajo.    
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engloba las contribuciones de otros servicios, y sobre todo incluye también a otros 

aspectos no militares en el uso de la mar (marina mercante, comercio, marinas científica, 

pesquera, construcción naval, astilleros, etcétera).  

Teniendo en cuenta que este trabajo trata de profundizar en el auge del poder marítimo 

de China, parece relevante destacar también la visión de este concepto desde unos ojos 

chinos. Zang Shiping, que en 1998, publica «Chinese Sea Power», considera9 que el 

poder marítimo, en su interpretación más simple, es la libertad de llevar a cabo 

actividades en el dominio marítimo. Enfatiza que para los países marítimos, tener poder 

marítimo  no es un objetivo, sino un medio indispensable para asegurar la supervivencia 

y el desarrollo sostenible de una nación. Divide el poder marítimo entre el puramente 

militar (relativo a una de las partes en un conflicto por el control de un espacio marítimo), 

y el que podríamos denominar como global o completo10 (que incluye factores políticos, 

económicos y militares). Finalmente identifica los cuatro elementos que afectan al poder 

marítimo en el mundo actual: fuerzas navales (militares en el ámbito marítimo), entidades 

marítimas, desarrollo oceánico, y sistemas legales marítimos. Vemos que esta 

aproximación es conceptualmente bastante cercana a la de Geoffrey Till. 

Se puede añadir también, por su pertinencia, la definición11 de Gran Potencia Marítima 

(GPM) que hace Liu Cigui, director de Asuntos Oceánicos en la Administración china, en 

un artículo publicado poco después de las citadas declaraciones de Hu Jintao, donde 

considera GPM a aquel país con la habilidad y la potencia suficientes para desarrollar, 

explotar, proteger y controlar el océano. Detalla posteriormente como debe ser esa GPM: 

sus industrias marinas deben constituir una parte importante de la economía del país; 

debe contar con profesionales marítimos de primera línea en lo científico y en lo 

tecnológico; debe tener capacidad de explotar los recursos marinos de forma sostenible; 

y sus capacidades de defensa deberán ser suficientemente importantes como para 

defender la soberanía nacional, los intereses y derechos marítimos, así como jugar un 

rol importante en salvaguardar la paz y promover el desarrollo internacional de los 

                                                            
9 WEI, Zhang y AHMED, Shazeda. «A general review of the History of China’s Sea-Power Theory 
Development», Naval War College Review, vol. 68, n.º 4. Otoño de 2015, artículo 8. Disponible en: 
https://digital-commons.usnwc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1268&context=nwc-review 
10 Comprehensive 
11 TOBIN, Liza. Op. cit., pp. 16-48 
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asuntos marítimos. Como veremos en los siguientes párrafos, en base a estas ideas se 

marca de forma clara la hoja de ruta china para convertirse en potencia marítima. 

Por si no hubiera quedado del todo claro, finalizamos este apartado conceptual sobre la 

diferencia entre lo marítimo y lo naval, acudiendo a las aclaraciones que nos hace Josep 

Baqués sobre el uso de las expresiones12 «poder naval» y «poder marítimo, donde se 

destaca que el poder marítimo es más amplio que el poder naval, pues el primero abarca 

numerosos medios y actividades que se llevan a cabo en la mar (marina militar, 

mercante, pesquera, científica, guardacostas, tráfico marítimo, medios para extracción 

de recursos en la mar, construcción naval, etcétera) mientras que el poder naval se 

circunscribe esencialmente a la marina militar y a sus actividades. De esta forma, se 

puede considerar que el poder naval queda englobado como parte (fundamental) del 

poder marítimo.   

 

China como poder marítimo en la geopolítica clásica.  

Centrándonos otra vez en China, y considerando la variable de la geografía, podemos 

afirmar China es un país del Rimland o «cinturón continental» de Spykman: tiene más de 

22.000 kilómetros de fronteras terrestres (con catorce países, entre los cuales 

destacamos principalmente a Rusia e India), y una importante fachada marítima al 

Pacífico Occidental, con una línea de costa de casi 15.000 kilómetros. 

Geopolíticamente China es un actor más complejo, pues aunque en la dicotomía clásica 

entre potencias marítimas y potencias continentales (o terrestres) ha sido 

tradicionalmente considerada como más continental que marítima, tiene elementos de 

las tres principales teorías geopolíticas clásicas (Mackinder, Mahan y Spykman), lo que 

permite cierta amplitud en el análisis de su realidad geopolítica, que además ha sido 

cambiante a lo largo de la historia.  

Comenzando con la escuela geopolítica marítima, en un riguroso e interesante estudio13 

sobre las aspiraciones de China de convertirse en una gran potencia marítima, Josep 

                                                            
12 BAQUÉS, Josep. «Las lecciones fundamentales de la obra de Mahan: del determinismo geográfico al 
espíritu comercial», Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos, n.º 18. Noviembre de 2018, 
p. 109, notal 1. Disponible en: https://revista.ieee.es/article /view/166/265   
13 BAQUÉS, Josep. «El mar como catalizador de la geopolítica: de Mahan al auge chino», Revista de 
Estudios en Seguridad Internacional, vol. 5, n.º 1. 2019, pp. 119-139. Disponible en: http://www.seguridad 
internacional.es/resi/ index.php/revista/article/view/117/203 
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Baqués analiza la realidad del país desde los seis postulados que Mahan considera 

determinantes14: tres geográficos (posición geográfica, configuración física, y extensión 

del territorio) y tres sociales (tamaño de la población, carácter nacional y carácter del 

gobierno). Baqués concluye que aun considerando que la componente económica y la 

de estructuras políticas (en su estado actual y asumiendo que no haya involución) son 

factores que pueden ser favorables a que China se convierta en una gran potencia 

marítima (GPM), la geografía puede no serlo tanto. Siendo un estado del Rimland, no 

debemos olvidar que tiene importantes fronteras terrestres15 a defender, aunque 

actualmente no haya tensiones relevantes en ninguna de ellas. A esto se suma que sus 

accesos a los océanos no son del todo francos16, lo que demuestra que la geografía sigue 

siendo importante17. 

 

Figura 2. Interpretación de Spykman de la Isla del Mundo de Mackinder  
recogida en The Geography of Peace 

Fuente: MITCHELL, Martin D. «Using the principles of Halford J. Mackinder and Nicholas John Spykman 
to reevaluate a twenty-first-century geopolitical framework for the United States», Comparative Strategy, 

vol. 39, n.o 5. 2020, pp. 407-424. DOI: 10.1080/01495933.2020.1803709 

                                                            
14 VÁZQUEZ, Gonzalo. «Influencia de Alfred Mahan en la doctrina naval china». Universidad de Navarra, 
26 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.unav.edu/web/global-affairs/influencia-de-alfred-mahan 
-en-la-doctrina-naval-de-china   
15 Esencialmente con Rusia y con India, con las que actualmente China mantiene relaciones buenas o al 
menos correctas. No obstante, Pekín considera que no son totalmente de fiar.  
16 Tanto su salida al Pacífico occidental a través de la primera cadena de islas, como sobre todo al Índico 
a través del estrecho de Malaca. 
17 BAQUÉS, Josep. Op. cit., 2019, p. 137 
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En el marco de las teorías continentales, Mackinder defendía la superioridad geopolítica 

de Eurasia sobre las Américas18, tesis reafirmada por Bzrezinski en 1998 en su obra El 

Gran Tablero Mundial.  Aunque la «tierra corazón»19 de Mackinder sería geográficamente 

lo que hoy es Rusia y algunos países centroasiáticos, también incluye una parte de 

China20 (la región de Xingiang), lo que refuerza su carácter continental. En todo caso, no 

debemos olvidar que históricamente, y en particular durante los últimos seiscientos años, 

China ha estado más preocupada de sus fronteras terrestres que de su salida al mar.    

En cuanto a la tercera teoría geopolítica clásica, Spykman, ya en los años cuarenta, 

aunque en línea con las teorías de Mackinder, ponía el acento en el anillo continental 

(rimland), defendiendo que sería aquel que lo dominara quien dominaría la tierra corazón, 

y por tanto el mundo. En base a esta idea, defendía que el objetivo de EE.UU. sería evitar 

que una potencia de la tierra corazón se estableciera en el anillo continental21.  

Robert Kaplan22 destaca que el propio Mackinder, en los párrafos finales de su famoso 

artículo «The Geographical Pivot of History», ya hacía una inquietante alusión a China. 

Tras argumentar que el interior de Eurasia era el punto de apoyo (pivote) geoestratégico 

del poder mundial, alertaba de que China podría ser un peligro para la libertad del mundo, 

pues a sus recursos del gran continente (Eurasia) podrían añadir un frente oceánico, 

ventaja denegada a Rusia23, inquilino principal de la tierra corazón. De hecho, Mackinder 

temía que algún día China pudiese conquistar Rusia, lo que más de cien años después 

es motivo de reflexión por su posible pertinencia (en particular en lo relativo a sus 

dimensiones económica, demográfica e incluso política). Algunos autores ya valoran que 

Rusia se pueda acabar convirtiendo en un estado vasallo de China24. 

                                                            
18 MITCHELL, Martin D. «Using the principles of Halford J. Mackinder and Nicholas John Spykman to 
reevaluate a twenty-first-century geopolitical framework for the United States», Comparative Strategy, 
vol. 39, n.o 5. Septiembre de 2020, pp. 407-424, 411. Disponible en: https://doi.org/10.1080/01495933. 
2020.1803709  
19 En The Geographical Pivot of History (1904) y posteriores escritos, Mackinder defendía que quien 
domine la tierra corazon (Heartland) controlará la Isla Mundial (World Island), formada por Eurasia y África, 
y, por tanto, el mundo. 
20 BAQUÉS, Josep. Op. cit., 2019, p. 121 
21 MITCHELL, Martin D. Op. cit., 2020, p. 412.   
22 KAPLAN, Robert D. (2012). La venganza de la geografía. La geografía marca el destino de las naciones 
(1.a ed., 5.a reimpresión). RBA, Barcelona, p. 242. 
23 En aquella época, el Ártico era una barrera helada en lugar de una fachada marítima, lo que impedía la 
salida de Rusia al mar (aunque también la protegía de las potencias marítimas). Esto sigue sucediendo en 
la actualidad, aunque en menor medida, consecuencia del cambio climático y del calentamiento del Ártico.  
24 A nivel nacional lo sostienen autores de reconocido prestigio como Felipe Sahagún o Jose Ignacio 
Torreblanca. Cfr. SAHAGÚN, Felipe. «“Rusia se va a acabar convirtiendo en un vasallo de lo que ordene 
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En este marco de las tres grandes teorías geopolíticas, para tratar de entender las 

posturas chinas actuales es conveniente volver unos siglos atrás, y recordar que durante 

el siglo XV, periodo de la dinastía Ming, la Flota del almirante Zheng He era considerada 

la más impresionante de la historia. Esto es utilizado actualmente por Xi Jinping para 

enfatizar dos ideas; los límites marítimos del Reino Medio de la China de la dinastía Ming 

deben ser relevantes y tenidos muy en cuenta para delinear las fronteras actuales, y el 

carácter económico y cultural de los viajes de Zheng, que no buscaba colonizar ni 

conquistar ninguna nación más débil, sino que de una forma benigna pretendía 

establecer «armonía»25” en todos aquellos los mares, siempre bajo la guía y la luz de los 

emperadores chinos26, del imperio, mentalidad que supuestamente pretende orientar las 

acciones de la China actual.  

Volviendo a la geopolítica, por diversas circunstancias, en particular las tensiones con 

los mongoles en la frontera norte y la lógica necesidad de reforzar y fortalecer la Gran 

Muralla, provocaron que en 1433 se finalizaran abruptamente los viajes del almirante 

Zheng, cuya flota fue desmantelada27. China se encierra en su territorio transformándose 

en un imperio eminentemente continental, terrestre, renunciado a sus aspiraciones 

marítimas y a sus capacidades navales, que habían sido centrales durante casi 

quinientos años, desde los tiempos de la dinastía Song a comienzos del segundo milenio.  

Durante todos aquellos años, China controlaba importantes partes del Índico y del Mar 

del Sur de China (MSC), y la conocida línea de los 9 trazos (en rojo en la figura 3) que 

hoy China reclama como frontera marítima en el MSC en base a derechos históricos, no 

                                                            
China”», Infolibre. 12 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.infolibre.es/videolibre/como-lo-
ve/felipe-sahagun-rusia-acabar-convirtiendo-vasallo-ordene-china_1_1222193.html. ABAD QUEIPO, 
Pilar. «José Ignacio Torreblanca: “El enorme fracaso es que Rusia se va a convertir en un vasallo de 
China”». COPE, 15 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.cope.es/programas/herrera-en-cope 
/noticias/torreblanca-politologo-enorme-fracaso-rusia-convertir-vasallo-china-20220315_1969153 
25 Los viajes de Zheng sirvieron para consolidar el sistema tributario con Estados del norte, sureste y sur 
de Asia, con China en la cúspide. Estos países prometían lealtad a China, aceptaban sus requisitos 
diplomáticos, enviaban emisarios con tributos a la Corte Imperial y recibían favores y regalos a cambio. El 
sistema proporcionaba acceso, protección y estatus a ambas partes. No había un control ni un dominio 
directo de China sobre sus tributarios, sino que, en el marco del confucianismo, el sistema se entendía 
como un conjunto aceptado de roles jerárquicos para preservar la armonía y la conducta ética. Este 
sistema funcionó durante quinientos años, hasta mediados del siglo XIX. Cfr. SINGER, Andrew. «China’s 
Original Maritime Influence: Zheng He’s Ocean Voyages During the Ming Dynasty», Medium. 28 de junio 
de 2020. Disponible en: https://medium.com/ @andrewsingerchina/chinas-original-maritime-influence-
zheng-he-s-ocean-voyages-during-the-ming-dynasty-e28650fb9284    
26 YOON, Sukjoon. Op. cit., pp. 40-63, 48 
27 FOLCH, Dolors. «China’s greatest naval explorer sailed his treasure fleets as far as East Africa». National 
Geographic, 5 de mayo de 2020. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com/history/history-
magazine/article/china-zheng-he-naval-explorer-sailed-treasure-fleet-east-africa  
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son más que un reflejo de los límites de algunas de las áreas marítimas que controlaba 

la Flota del almirante Zheng.  

 Figura 3. Línea de los nueve trazos 
Fuente: www.bbc.com 

 

En este marco teórico, Robert Kaplan28 defiende que China tiene la geografía a su favor, 

y argumenta que, es tan obvio y tan elemental que tiende a ser ignorado en las 

discusiones sobre el dinamismo económico y la reafirmación nacional china. Sin 

embargo, recordamos que Baqués29 nos alerta de que tiene algunas carencias 

geográficas que pueden jugarle una mala pasada; sus accesos al Pacífico distan de ser 

francos (primera y segunda cadena de islas), y la capacidad de bloqueo americana (US 

Navy), en particular del estrecho de Malaca, circunstancias que no deben ser 

despreciadas.  

Considerando que China ha sido hasta hace pocos años una nación de corte claramente 

continental (con zonas de interior que ocupan partes de la tierra corazón de Mackinder, 

mientras sus costas lo hacen en el anillo continental de Spykman), y añadiendo su 

                                                            
28 KAPLAN, Robert D. Op. cit., 2012, p. 243.  
29 BAQUÉS, Josep. Op. cit., 2019, p. 137. 
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historia como potencia marítima y naval hasta el siglo XV, y su renacimiento en las 

últimas décadas, podemos convenir que nos encontramos con una potencia, que 

podríamos llamar híbrida, continental-marítima, que busca30 transformar el Mar del Sur 

de la China (MSC) en un mar cerrado o semi-cerrado, y asegurarse además cierto control 

sobre el estrecho de Malaca (evitando que sea bloqueado). China no pretende más que 

recuperar (e incluso ampliar) el control y la influencia sobre estos espacios marítimos, 

que ya tuvo en otras épocas, y en particular con la flota del almirante Zheng.  

 

China se hace a la mar. Elementos del poder marítimo chino, y su desarrollo.   

Desde una perspectiva histórica, la Gran Muralla, elemento clave de la defensa contra 

los bárbaros del norte, le ha dado a China un fuerte carácter terrestre o continental, 

exacerbado durante el pasado siglo XX, y en particular durante el periodo de Mao

Zedong, cuando los estrategas chinos consideraban el dominio marítimo como 

colonialista e imperialista, y cualquiera que propusiera estrategias alternativas a la 

aproximación continental  era identificado como un enemigo ideológico31 (en particular 

de las Fuerzas Armadas chinas, que eran eminentemente terrestres). Este ejemplo de 

excesivo carácter continental, en detrimento de lo marítimo, ha tenido históricamente 

consecuencias e implicaciones negativas en el desarrollo y la prosperidad de China. 

La llegada al poder de Deng Xiaoping en 1978 supone un drástico cambio de rumbo en 

como China aborda lo marítimo. En el 11º Comité Central del Partido se abre la era de 

la reforma y de la apertura, y China se hace a la mar. Se empieza entonces a reconocer 

la relación entre los océanos y la supervivencia, y sobre todo su importancia para el 

desarrollo del país32.  

Ejemplo de esta apertura, en 1985 la Marina china envía buques al extranjero, y en 1991 

se publica el libro de Zhang Wei y Xu Hua, «Seapower and Prosperitiy», donde se 

abiertamente se debate sobre la cultura continental china basada en la agricultura, y la 

de los países occidentales, que representan la civilización marítima, basada en el 

                                                            
30  A estos objetivos se podrían sumar el tener capacidad de proyectar fuerzas en el océano Índico, y tratar 
de romper el arco defensivo de EEUU, que se extiende desde las Aleutianas y pasa por Japón hasta las 
Filipinas, recuperando la soberanía sobre Taiwan, lo que le permitiría un acceso franco al Pacífico 
31 YOON, Sukjoon. Op. cit., pp. 2-3. 
32 WEI, Zhang y AHMED, Shazeda. Op. cit., 2015, pp. 2-3. 
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comercio y en las materias primas. En sus páginas se defiende que para tener éxito en 

el comercio marítimo hace falta controlar las líneas marítimas de comunicación 

(SLOCs33) y los mercados (tanto de materias primas como de productos 

manufacturados). Aunque sólo era un trabajo teórico, es significativo por sus muchos 

matices tanto capitalistas como de corte mahaniano. Esto nos da una idea de cómo ha 

ido evolucionando el pensamiento marítimo chino, donde se debe destacar la apertura 

mental de los nuevos líderes, en un entorno que no era nada fácil.  

Principalmente Mahan, aunque también Corbett, comienzan a ser autores de referencia 

para los chinos34, y el país comienza a asumir que si se quiere transformar en una 

potencia marítima deberá desarrollar también su poder naval, necesita una Marina 

poderosa. Los recuerdos de los siglos XVIII, XIX (siglo de las humillaciones) y XX, 

motivan a una China, que económicamente empieza a desarrollarse, a aprender de 

viejos errores, y a no volver a dar la espalda al mar, como sucedió desde el siglo XV. 

La realidad indiscutible es que en un periodo de apenas cuarenta años, vinculado a un 

crecimiento económico espectacular, China ha pasado de ser una potencia básicamente 

continental a convertirse también en una gran potencia marítima (GPM).  

En línea con las definiciones y conceptos sobre poder marítimo que incluimos en 

epígrafes anteriores, y considerando por separado los elementos que lo componen, es 

particularmente interesante el trabajo de análisis35 dirigido por el almirante McDevitt que 

analiza los cuatro elementos que conforman el poder marítimo chino: la capacidad de 

construcción naval (astilleros), la flota mercante,  la pesquera, y el que denomina como 

elemento coercitivo, el más significativo de los cuatro, y que integra  la Marina china 

(PLA-N36) a la que se suman los servicios de guardacostas y la denominada milicia 

marítima. 

Antes de revisar estos cuatro elementos, destacamos que como primera idea, el informe 

resalta que en 2012, tras años de reflexión sobre la importancia de lo marítimo para 

avanzar en el desarrollo (económico) de China, en su propia seguridad, y para consolidar 

                                                            
33 Sea lines of communication 
34 LATHAM, Andrew. «Mahan, Corbett, and China’s Maritime Grand Strategy», The Diplomat. 24 agosto 
2020. Disponible en: https:// thediplomat.com 2020/08/mahan-corbett-and-chinas-maritime-grand-strategy/ 
35 MCDEVITT, Michael. Becoming a Great “Maritime Power”: A Chinese Dream. CNA, junio de 2016. 
Disponible en: https://www.cna.org/reports/2016/china-becoming-a-maritime-power  
36 PLA-N (People´s Liberation Army – Navy), es la marina china, la componente naval de las Fuerzas 
Armadas chinas. 
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la propia visión china de su lugar en el mundo, los líderes del PCC enfatizaban que 

convertirse en potencia marítima era elemento esencial para poder alcanzar los objetivos 

nacionales. Lo que siguió es historia conocida, y hoy por hoy podríamos afirmar que 

globalmente China es la principal potencia marítima del mundo, aunque no sea todavía 

la primera potencia naval.  

Entrando en los detalles, en lo relativo a construcción naval, si bien el informe ya destaca 

que en 2010 China era el primer constructor de buques mercantes del mundo, 

adelantaba la necesidad de que China buscara economías de escala sobre la base de 

crear mega-astilleros, focalizándose más en la calidad que en la cantidad. Esto no sólo 

se ha convertido en una realidad, sino que además se suma el hecho de que China ya 

construye buques mercantes y de guerra en los mismos astilleros37, lo que ha permitido 

a esta industria funcionar con más eficacia, a emplear tecnologías y técnicas de 

producción civiles a la construcción naval militar, además de mantener la capacidad de 

eludir sanciones dirigidas a programas de modernización militar.  

Con relación a su marina mercante, China controla una flota de más de 5.600 barcos, 

con una capacidad de transporte de 270 millones de toneladas, lo que la convierte en el  

segundo país del mundo en cuanto a buques mercantes propios (detrás de Grecia). 

China quiere que una parte importante de su comercio marítimo sea transportado por 

buques de propiedad china, de empresas chinas (no necesariamente bajo pabellón 

chino). A esto se suma que el país construye, gestiona y mantiene un número creciente 

y muy significativo de puertos mercantes en todo el mundo (más de cien puertos en 

sesenta y tres países38), y que de los diez puertos más importantes y con más tráfico de 

mercancías del mundo siete son chinos. Algunos analistas consideran que este control 

de puertos civiles por todo el mundo permitirá en su día que China dé apoyo - incluido 

mantenimiento - a buques militares cuando sea necesario. Todo este crecimiento se hace 

con apoyo directo del estado chino a esta industria39, lo que le da una clara ventaja. 

                                                            
37 HONRADA, Gabriel. «US Navy laments China’s shipbuilding supremacy», Asia Times. 27  de febrero de 
2023. Disponible en: https://asiatimes.com/2023/02/us-navy-laments-chinas-shipbuilding-supremacy/   
38 Se estima que en China controla la décima parte de la capacidad portuaria de Europa,  
https://thediplomat.com/ 2021/12/chinas-growing-dominance-in-maritime-shipping/  
39 BLANCHETTE, Jude et al. «Hidden Harbors: China’s State-backed Shipping Industry». CSIS, 8 de julio 
2020. Disponible en: https://www.csis.org/analysis/hidden-harbors-chinas-state-backed-shipping-industry   
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En relación a infraestructuras marítimas, y ligado a lo anterior, destacamos que un 

informe del CSIS40 (2021), alertaba de la posible pérdida de liderazgo de EEUU como 

proveedor de cables submarinos en favor de China, destacando que entre 2004 y 2019 

EE.UU. ha pasado de gestionar el 50 por ciento del tráfico global en internet a un 25 por 

ciento, mientras Xi Jingping ya está planeando una «Ruta de la Seda Digital»41 

Con relación al componente pesquero, China tiene con gran diferencia la mayor flota 

pesquera del mundo -  entre 200.000 y 800.00 buques - responsables de la mitad42 de 

las capturas a nivel mundial, y cuyo crecimiento ha sido posible, entre otros factores, 

gracias a los subsidios estatales. No debemos olvidar que China es el máximo 

consumidor mundial de pescado43, con más de un tercio del total global. En el marco de 

las aspiraciones geopolíticas, los pescadores sirven en ocasiones como personal 

paramilitar (milicia marítima), ayudando a afianzar la dominación territorial china, 

expulsando a pescadores de otros países que hacen frente a las reclamaciones chinas 

(sobre todo en el Mar del Sur de la China)44. La pesca es elemento esencial de los 

objetivos nacionales en seguridad alimentaria45, por lo que el tamaño y capacidad de su 

flota pesquera, y su protección, son intereses nacionales. 

El cuarto y último elemento de poder marítimo, el más relevante, incluye a la Marina 

china, su servicio de guardacostas, y a la milicia marítima. La Marina china, es una 

fracción46 más que relevante del poder marítimo chino, que se ha transformado en muy 

pocos años, pasando de una marina eminentemente costera (near seas) a una capaz de 

operar en mares lejanos (far seas). Aunque las cifras cambian ligeramente según las 

                                                            
40 Center for Strategic and International Studies, think-tank ubicado en la Universidad Georgetown en 
Washington DC (https://www.csis.org/) 
41 SCOTT, Paul D. y COGAN, Mark S. «Containing China’s Maritime Power: A Question of Capability and 
Intent», The Diplomat. 28 de septiembre de 2022. Disponible en: https://thediplomat.com/2022/09/ 
containing-chinas-maritime-power-a-question-of-capability- and-intent/  
42 RICHARDSON, John. «China’s Fishing Fleet Is Vacuuming the Oceans». Gatestone Institute, 22 de abril 
de 2021. Disponible en: https://www.gatestoneinstitute.org/17297/china-fishing-fleet  
43 CHINA POWER PROJECT. «How is China Feeding its Population of 1.4 Billion?». CSIS. Disponible en:   
https://chinapower.csis.org/china-food-security/  
44 URBINA, Ian. «How China’s expanding fishing Fleet is depleting the World’s Oceans», Yale Environment 
360.  17 de agosto de 2020. Disponible en: https://e360.yale.edu/ features/how-chinas-expanding-fishing-
fleet-is-depleting-worlds-oceans  
45 MCDEVITT, Op. cit., 2016, pp. 100-109 
46 AXE, David. «Has China became the World’s Greatest Maritime Power?», The National Interest. 30 de 
diciembre de 2021). Disponible en: https://nationalinterest.org/blog/reboot/has-china-became-worlds-
greatest-maritime-power-198680  
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fuentes consultadas, es un hecho contrastado que China ha superado a EE.UU.47 en 

número de unidades navales. China cuenta con unos 330 buques (con previsiones de 

400 para 2024 y sobre de alrededor de 440 para 2030), mientras que EE.UU. se sitúa en 

el entorno de los 300, aunque todavía con ventaja en capacidades y en tonelaje48.  

Sin embargo, se deben destacar avances cualitativos como tener dos portaaviones 

operativos, y sobre todo un tercero, todavía en construcción (Fujian), de 85.000 

toneladas de desplazamiento y con catapultas electromagnéticas49 que lo ponen, al 

menos teóricamente, a un nivel tecnológico cercano a los americanos, y le permiten ir 

asentándose como potencia naval de aguas azules50. China tiene más de 80 fragatas y 

destructores de primer nivel, unidades anfibias cada vez más capaces y relevantes51, y 

una fuerza de submarinos notable, con 12 nucleares (6 con capacidad de lanzar misiles 

balísticos y 6 de ataque), a los que se suman más de 46 convencionales52.  

Sin embargo, en otros ámbitos el progreso es menos relevante, como sucede con los 

submarinos nucleares y su alto nivel de ruido, que algunos autores sitúan al nivel de los 

submarinos soviéticos53 de la década de los setenta. Rusia54 ha evitado, hasta ahora, 

                                                            
47 Según los datos del Military Balance 2023 del IISS, EE. UU. cuenta con aproximadamente 200 buques 
para operaciones de alta intensidad (principal surface combatants): 67 son submarinos nucleares y 122 
buques con capacidades de alta intensidad (11 portaaviones y 111 escoltas) [consulta: 22/6/2023]. Por su 
parte, un informe del Departamento de Defensa dirigido al Congreso de EE. UU. sobre el poder militar de 
China detalla la evolución de los medios militares de los que dispone Pekín, incluidos los navales (U. S. 
DEPARTMENT OF DEFENSE. Military and Security Developments involving the People’s Republic of 
China. 29 de noviembre de 2022. Disponible en: https://media.defense.gov/2022/Nov/29/2003122279/-1/-
1/1/2022-MILITARY-AND-SECURITY-DEVELOPMENTS-INVOLVING-THE-PEOPLES-REPUBLIC-OF-
CHINA.PDF). 
48  CHILDS, Nick. «Asia-Pacific. Naval and maritime capabilities; the new operational dynamics», Asia-
Pacific Regional Security Assessment 2023. IISS, pp. 62-89. Disponible en: https://www.iiss.org/ 
publications/strategic-dossiers/asia-pacific-regional-security-assessment-2023/  
49  Con capacidad de lanzar aviones pesados, entre ellos de alerta temprana, como el KJ-600 todavía en 
desarrollo. Cfr. HELFRICH, Emma. «Our First Clear Look At China’s KJ-600 Carrier-Based Radar Plane’s 
Nose», The Warzone. 25 de julio de 2022. Disponible en: https://www.thedrive.com/the-war-zone/our-
first-clear-look-at-chinas-kj-600-carrier-based-radar- planes-nose  
50 Se entienden por aguas azules (blue waters) las aguas oceánicas y los mares abiertos, por brown waters  
los ríos navegables y sus estuarios y por green waters  las aguas costeras, los puertos y las bahías (U. S. 
DEPARTMENT OF THE NAVY. Naval Operations Concept. 2010, p. 8. Disponible en: https://www.marines. 
mil/Portals/1/Publications/Naval%20Operations%20Concept%202010.pdf  
51 FANELL, James. «China: Growing and Going to Sea», Proceedigns, vol. 149, n.o 5. U. S. Naval Institute, 
mayo de 2023. Disponible en: https://www.usni.org /magazines/ proceedings/2023/may/china-growing-
and-going-sea  
52 Datos del IISS, Military Balance 2023, consultados el 22  junio 2023.  
53 Rusia mejoró mucho el nivel de ruido de sus submarinos en la década de 1980 gracias a los de la clase 
Akula; los americanos lo habían logrado en los sesenta gracias a los de la clase Permit.   
54  SWEENEY, Mike. «Submarines will reign in a war with China», Proceedings, vol. 149, n.o 3. U. S. Naval 
Institute, marzo de 2023. Disponible en: https://www.usni .org/magazines/proceedings/2023/march 
/submarines-will-reign-war-china  
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transferir su tecnología sobre silencio acústico, aunque esto podría cambiar si aumentara 

mucho su dependencia de China, lo que no es descartable en el escenario actual. 

Aunque el progreso de la marina china ha sido espectacular, y ha conseguido sobrepasar 

en número a la US Navy, Inés Rodriguez55 nos recuerda que el sorpasso cualitativo está 

todavía algo lejano.  

En lo relativo al servicio de guardacostas, es el más grande del mundo y cuenta con  más 

de 225 buques de al menos 500 toneladas de desplazamiento capaces de operar en alta 

mar, y otros 1.000 buques más pequeños para aguas costeras. 

A lo anterior se suma la denominada milicia marítima56, entidad que no tiene una 

definición oficial clara, que es una suerte de conjunto de fuerzas irregulares basada en 

buques civiles57, de apoyo a la defensa oceánica, que está normalmente integrada en la 

comunidad pesquera. Aunque es la más desconocida de las fuerzas marítimas chinas, y 

sus miembros son teóricamente civiles, la realidad es que muchos de ellos son militares 

(en activo o retirados), que actúan normalmente bajo mando militar, y cuyas misiones y 

operaciones están diseñadas por el propio Estado chino. Sobre su número no se tienen 

cifras nada claras, aunque se estima que es la mayor milicia marítima del mundo. 

Desde una perspectiva operativa, esta milicia constituye un instrumento que proporciona 

clara ventaja al interactuar con unidades extranjeras, pues mientras estás deciden como 

actuar, las unidades de la milicia pueden interferir en sus operaciones al tiempo que 

informan de su ubicación y actividades a otras fuerzas chinas58.  Su papel en el MSC, 

tanto en la defensa de los islotes que China reclama en toda la zona, como en la 

protección de pesqueros que faenan en aguas no chinas (incluso en zonas de exclusión 

económica de otros países) es clave, conformando una herramienta esencial tanto para 

la vigilancia marítima como para las acciones asimétricas en el marco de la zona gris. 

                                                            
55 RODRÍGUEZ, Inés. «El papel del gigante asiático en el mar: el auge de China como potencia naval» 
(Documento de Opinión IEEE, 57/2023). Disponible en: https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/ 
docs_opinion/2023/DIEEEO57_2023_INEROD_China.pdf  
56 MCDEVITT, Op. cit., 2016, pp. 62-83  
57 HENLEY, Lonnie D. Civilian Shipping and Maritime Militia: The Logistics Backbone of a Taiwan Invasion, 
China Maritime Report, n.o 21. U. S. Naval War College, mayo de 2022. Disponible en: https://digital-
commons.usnwc.edu/cmsi-maritime-reports/21/ 
58  ERIKSON, Andrew S. y KENNEDY, Conor  M. «China’s Maritime Militia. What is it and how to deal with 
it», Foreign Affairs. 23 de junio de 2016. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles /china/2016-
06-23/chinas-maritime-militia  
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El servicio de guardacostas chino, junto a la milicia marítima, se utilizan para cumplir 

objetivos de política exterior, y aunque teóricamente no son medios para la guerra, si son 

empleados de forma intensa en actividades en la zona gris59, sobre todo en lo relativo a 

reclamaciones de soberanía en sus mares cercanos60 (mar Amarillo, mar del Este de la 

China, y mar del Sur de la China).  

China reclama soberanía sobre prácticamente el 90 por ciento del MSC (la citada línea 

de los nueve puntos de la figura 3), argumentado61 que han sido caladeros tradicionales 

de los pescadores chinos, lo que los convierte en derechos históricos y por tanto en 

soberanía62.  

 

Xi Jinping se pone al timón de la nueva China marítima 

La actual economía de China se basa en el flujo regular de mercancías por las rutas 

marítimas (petróleo y gas, grano y materias primas procedentes sobre todo de Oriente 

Medio, África y Sudamérica), donde la flota mercante tiene un papel clave, así como para 

exportar productos chinos a mercados extranjeros. La vulnerabilidad de las conexiones 

marítimas (rutas), en particular las que atraviesan el estrecho de Malaca, es clave en la 

búsqueda de un poder marítimo auténtico, que debe contar con la correspondiente 

fortaleza naval63.  

                                                            
59 Para profundizar en la idea de “zona gris”, es particularmente interesante la definición que de este 
concepto hace Josep Baqués, en su documento de investigación 02/2017 del IEEE, disponible en: 
https://www.ieee.es/ Galerias/fichero/docs_investig/2017/DIEEEINV02-2017 Concepto_GaryZone_Josep 
Baques.pdf  
60 AXE, D. Op. cit., 2021 
61 En este sentido China se está convirtiendo en una experta en utilizar argumentos legales sin una base 
sólida para intimidar a otros estados, y con el apoyo de sus fuerzas coercitivas, particularmente su milicia 
marítima, consigue objetivos marítimos en base a políticas de hechos consumados, sin escalar hasta el 
empleo de la fuerza militar, en lo que se ha venido a llamar como “adverse possession”, y que se ve muy 
claramente en el MSC. Estas prácticas son peligrosas, no sólo por ir en contra de la legislación marítima 
internacional (UNCLOS), sino porque estas mismas prácticas esta vez sobre la base de la presencia 
habitual de flotas de pesqueros chinos en aguas distantes se podrían utilizar en otros espacios marítimos 
del mundo donde China pesca actualmente, zonas de alta mar, o aguas de otros países (África, América 
del Sur, etc), que podrían incluir zonas económicas exclusivas, con lo que China estaría ganando 
soberanía. https://www.maritime-executive.com/index.php/editorials/china-s-maritime-strategy-to-own-the 
-oceans-by-adverse-possession 
62 China pretende en cierta medida defender que la presencia de sus pesqueros en zonas distantes, en la 
alta mar, le otorgaría determinado grado de control soberano sobre estas aguas y sus recursos. Ejemplo 
de ello es la postura que el país defiende a propósito de los derechos de territorios no árticos a los recursos 
del Ártico (hidrocarburos, gas, minerales e incluso pesquerías). 
63 YOON, Sukjoon. Op. cit., 2015, pp. 3-4  
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Xi Jinping, en una interpretación totalmente consistente con las teorías de Mahan, 

considera que el poder marítimo chino se tiene que basar en tres elementos básicos; la 

producción, la flotas mercante y naval (marina), y los mercados y las bases de ultramar.  

En este marco conceptual, Xi promueve la transformación de China en una verdadera 

potencia marítima por diversas razones, que además se complementan. Por una parte 

la idea de proyectar el poder nacional más allá del territorio de la China continental, pues 

considera que dentro del perímetro de la primera y segunda cadena de islas debería ser 

China quien lleve la voz cantante, reconstituyendo su preeminencia marítima regional, 

que considera es histórica. Por otra parte, los mares de China son de interés fundamental 

para la población china, pues para su crecimiento, China depende de las importaciones, 

y por tanto de la seguridad de las rutas marítimas, y además, los mares que la rodean 

son una fuente de recursos para alimentar a su población (pesca), además de 

importantes recursos energéticos y minerales. A estas razones se suma una más de 

índole emocional y en cierto modo como lección aprendida: ser una gran potencia 

marítima es una forma de superar las humillaciones que las potencias occidentales 

provocaron en el siglo XIX, y conforma una nueva forma de relación entre grandes 

potencias, en particular con Estados Unidos64.  Se trata de utilizar las herramientas con 

las que China fue humillada, para no volver a serlo.  

En este abanico de razones para convertirse en gran potencia marítima, Xi, en términos 

geopolíticos y en su afán de ser reconocido como (la) gran potencia, quiere que China 

sea  también considerada65 como actor responsable en lo marítimo (considera que 

EE.UU. quieren contenerlo como una potencia continental, y prevenir que expanda su 

influencia política y militar a las naciones litorales vecinas). Lo anterior debe convivir con  

su vocación de proteger sus intereses66 de seguridad marítima por todos los medios67 

                                                            
64 YOON, Sukjoon. Op. cit., 2015, pp. 4-8  
65 YOON, Sukjoon. Op. cit., 2015, pp. 8-10 
66 Las reclamaciones sobre determinadas islas, en particular en el mar del Sur de China, son consideradas 
de carácter territorial. Su situación se podría asimilar a la casuística que plantean el Tíbet o Taiwán. 
67 China trata de explotar una ambigüedad calculada para impulsar sus reclamaciones históricas sobre 
aguas en disputa con otros países. Así pues, el país intenta imponer nuevas normas muy alejadas de las 
leyes y principios actuales basándose en el precedente histórico de los viajes del almirante Zheng He 
durante la dinastía Ming. De forma bastante inteligente, utilizando una suerte de «táctica del salami», las 
reclamaciones históricas chinas están siendo protegidas por agencias de seguridad civiles en lugar de por 
las fuerzas militares, lo que ayuda a mantener el nivel de crisis por debajo del umbral de enfrentamiento, 
situándolo claramente en la zona gris.  
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disponibles (como sustituir UNCLOS por los derechos históricos supuestamente 

adquiridos durante los tiempos de las dinastías Ming, Yuang y Song).  

¿Y cómo dice Xi que quiere implementar su idea de gran potencia marítima? A través de  

cuatro68 grandes líneas de acción: estableciendo nuevas estructuras de alto nivel 

dedicadas a la política y la estrategia marítima (busca  mantener su política de peaceful

rise, que significa buenas relaciones con los vecinos); desarrollando capacidades 

navales para igualar o exceder las de sus rivales en la región (en particular las de EE.UU. 

y Japón); reestructurando las agencias civiles de law enforcement para contar con más 

opciones en las disputas territoriales con países vecinos; y finalmente demostrando la 

buena voluntad de China mediante la participación en foros regionales, seminarios, 

ejercicios, etcétera. 

¿Y qué pasa con los países vecinos? Las pretensiones chinas se pueden interpretar 

como una suerte de versión china de la «Doctrina Monroe», que EE.UU. declaró en 1823 

para disuadir a las potencias europeas de interferir en los mares que EEUU consideraba 

su esfera natural de influencia69. China pretende recuperar los espacios marítimos de 

influencia histórica bajo una suerte de doctrina «Asia para los asiáticos», donde busca 

convertir el Mar de la China Meridional en su particular Caribe. Estas pretensiones, 

aunque empiezan a ser asumidas por algunos países de la región, son claramente 

rechazadas por otros como Japón, Corea del Sur o Australia, lo que está provocando 

fuertes tensiones en la zona. Analizar esta realidad geopolítica, que es altamente 

compleja y con muchas aristas, no es objeto de este trabajo, aunque si es claramente 

consecuencia del auge de China como gran potencia marítima (y naval). 

Aunque inicialmente Xi quería evitar que su desarrollo como potencia marítima, y en 

particular naval, fuera visto como un incremento de la tensión militar, sus políticas cada 

vez más asertivas - en particular con relación a Taiwan - y sus capacidades navales cada 

vez más relevantes, hacen que la tensión militar, como se está viendo en los últimos 

tiempos, crezca de manera inevitable.  

 

 

                                                            
68 YOON, Sukjoon. Op. cit., 2015, pp. 11-15 
69 YOON, Sukjoon. Op. cit., 2015, pp. 17-20 
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Consideraciones finales: ¿llegará China a buen puerto? 

La realidad demuestra que es innegable que China ya se ha convertido en una gran 

potencia marítima. Sobresale en todos los elementos que constituyen este poder, su 

capacidad de construcción naval, su flota mercante, su flota pesquera, a lo que suma un 

servicio de guardacostas y una milicia marítima sobresalientes, y una fuerza naval cada 

vez más poderosa y que se acerca rápidamente a los niveles de la US Navy, 

incontestables durante los últimos ochenta años. Este auge como potencia marítima no 

se ha desarrollado a costa de debilitarse como potencia continental, sino que lo ha hecho 

de forma complementaria. China sigue siendo una potencia continental de primer orden, 

con una influencia cada vez mayor en la tierra corazón de Mackinder, en particular sobre 

Rusia y sobre los países de Asia Central, convirtiendo a China es la primera gran 

potencia híbrida, continental y marítima a la vez.  

 

Figura 4. Iniciativa de la Franja (azul) y la Ruta (amarillo). Fuente: World Economic Forum. 

https://www.weforum.org/agenda/2017/06/china-new-silk-road-explainer/ 
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Su iniciativa70 de la Franja y la Ruta (Belt and Road Initiative - BRI), cuya componente  

Belt busca crear infraestructuras terrestres que unan China con Europa a través del Asia 

Central, y su parte Road busca una ruta de la seda marítima que una China con el 

Sudeste asiático, Europa, y África, con puertos y bases en el Océano Índico. Tenemos 

por tanto una combinación híbrida, con una Franja alineada con los postulados de 

Mackinder, y una Ruta que bien podría haber sido dibujada por el propio Mahan. Esta 

iniciativa avanza de forma intermitente, y no de la forma todo lo rápida y completa que 

China hubiese querido, por diversos problemas entre los que destaca la desconfianza 

hacia China de varios de los países involucrados, sobre todo la «trampa de la deuda»71. 

 

Figura 5. Mapa que utiliza Robert Kaplan en su artículo sobre la “Geografía del poder chino” (ver nota al 
pie 70), donde indica con trazo grueso la zona aproximada de influencia china, y señala los países que 
resisten esa influencia (India y Japón). Fuente: https://www.foreignaffairs.com/articles /china/2010-05-

01/geography-chinese-power 
                                                            
70 JIE, Yu y WALLACE, Jon. «What is China’s Belt and Road Initiative (BRI)?». Chantham House, 13 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.chathamhouse.org/2021/09/what-chinas-belt-and-road-
initiative-bri  
71 Se acusa a China de utilizar la denominada «trampa de la deuda» (debt trap), consistente en prestar 
dinero a países para la ejecución de infraestructuras y, cuando estos no pueden devolver los créditos  
—sobre todo en el caso de los más pobres—, hacerse con la soberanía de las mencionadas 
infraestructuras . A ello se suma un lamentable historial relativo al respeto a los derechos humanos en el 
desarrollo de la iniciativa (Cfr. https://www.news.com.au/finance/economy/world-economy/chinas-belt-
and-road-plan-projected-to-have-massive-economic-benefits-but-there-are-major-concerns/news-story/ 
bafe7b5469d74047c1e6bb cdc926579c).  



94

b
ie

3

El auge de China como potencia marítima 

Abel Romero Junquera 
 

Documento de Análisis  58/2023  23 

Sin embargo, si el debate desde una perspectiva occidental radica en si China es una 

potencia continental o una potencia marítima, y si como potencia marítima será capaz de 

destronar al hegemón estadounidense, desde una perspectiva de Pekín, lo que 

teóricamente busca es restaurar el orden marítimo tradicional chino72 en el marco de una 

suerte de vuelta al Gran Reino Medio (potencia continental), donde como se puede ver 

en el mapa de la figura 5), estados como Corea del Sur o Vietnam no quieren estar bajo 

la influencia china, no quieren volver a convertirse en tributarios bajo el paraguas (que 

no dominio territorial) del este nuevo Gran Reino Medio. 

No olvidemos que en los distintos documentos sobre estrategias y políticas marítimas 

chinas, prevalece un elemento central sobre los demás: la defensa de los derechos y de 

los intereses chinos en la mar. China está dispuesta a defender sus supuestos derechos, 

que considera históricos, sobre determinados espacios marítimos - en particular el Mar 

de la China Meridional -  donde pretende ejercer una soberanía activa, tanto explotando 

los recursos (minerales, hidrocarburos, pesquerías) como ejerciendo el control de un mar 

que considera suyo. A esto se suma también su intención de recuperar su ascendencia 

sobre otras zonas, como su salida al Índico a través de Malaca, que considera su espacio 

histórico, y que hoy por hoy es un punto de vulnerabilidad crítica para su comercio y por 

tanto para su propia economía y desarrollo, lo que nos vincula con sus intereses.  

Kaplan compara el desarrollo marítimo chino con el de EE.UU. hace cien años, y 

considera que China no tiene aspiraciones expansivas terrestres ni tendrá problemas 

con sus vecinos, pues ha alcanzado estabilidad en sus fronteras terrestres, lo que le 

permite girar la mirada hacia la mar73. Hoy por hoy Beijing no tiene enemigos en el 

continente, pero debemos considerarla como una situación temporal de estabilidad 

limitada, y aunque no es previsible en el corto plazo, sus fronteras terrestres se pueden 

volver vulnerables rápidamente, como ya sucedió en el siglo XV, en los años del 

almirante Zheng,  ante la amenaza de los mongoles proveniente del norte.  

En una línea similar, también Ignacio Castro74 considera que el pensamiento geopolítico 

chino no tiene aspiraciones hegemónicas, lo que sustentaría la idea de que sólo busca 
                                                            
72 YOON,Sukjoon. Op. cit., 2015, pp. 17-18 
73 KAPLAN, Robert D. «The Geography of Chinese Power. How far can Beijing reach on land and at sea», 
Foreign Affairs, vol. 89, n.o 3. Mayo-junio de 2010. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com 
/articles/china/2010-05-01/geography-chinese-power    
74 CASTRO TORRES, José I. «Las tres piezas mayores del tablero geopolítico en la era de la globalización: 
los casos de EE. UU., Rusia y China» (Documento de Opinión IEEE, 96/2014). Disponible en: 
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un lugar relevante en un nuevo orden armónico, y proteger sus citados «derechos e 

intereses», y realmente no quiere un enfrentamiento con EEUU, aunque hoy por hoy no 

parece fácil gestionar considerando el tema de Taiwan.  

Estas interpretaciones son muy coherentes con lo señalado anteriormente sobre los 

documentos y declaraciones oficiales chinos en lo relativo a su ascenso pacífico 

(peaceful rise). Quizás la forma de ejecutar ese desarrollo marítimo a través de una 

suerte de «ambigüedad estratégica»  calculada y deliberada75, como defiende entre otros 

Sarah Quan, es lo que genera incertidumbre y desconfianza en los países del entorno y 

en particular en EEUU, lo que si bien no permite resolver las disputas de fondo, permite 

a China continuar expandiendo su soberanía, aunque sus intenciones y el alcance de 

esa expansión permanezcan difusos.  

Abundando en la geografía y en la historia, y aunque las situaciones no son del todo 

similares, son significativos los ejemplos históricos de Francia - potencia también con 

potencial continental y marítimo, pero que sus fronteras terrestres con Alemania no le 

permitieron convertirse en una auténtica potencia marítima - o de la Alemania Guillermina 

de principios del siglo XX, que claramente perjudicada por la geografía, trató de seguir 

los postulados de Mahan y convertirse en una gran potencia naval y superar la 

hegemonía marítima británica de la época, con resultados netamente catastróficos, en 

lo que ha venido a denominarse «trampa de Tirpitz»76, en la disputa entre una potencia 

continental (Alemania), gran potencia continental en la Europa de 1914 y que trataba de 

ser la segunda gran potencia marítima, y la que era entonces la gran potencia marítima 

- Reino Unido77.  

                                                            
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2014/DIEEEO96-014_TableroGeopolitico_Era 
Globalizacion  JLCastroTorres.pdf   
75QUAN, Sarah (2019). China´’s Maritime Grand Strategy (Undergraduate Honors Theses).. Brigham 
Young University, 2019. Disponible en: https://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi? article=1105& 
context=studentpub_uhthttps://scholarsarchive.byu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&context= 
studentpub_uht   
76 Es el marco de las disputas entre una potencia continental (Alemania) y otra marítima (Reino Unido), la 
Alemania de Guillermo II, bajo la dirección del almirante Tirpitz, trató de construir una gran Flota Naval 
para enfrentarse a la inglesa, hegemónica en la época, que resultó en el ya conocido fracaso, por razones 
sobre todo geográficas, de falta de salidas claras al mar. Algunos autores consideran que la  construcción 
de aquella impresionante Flota detrajo recursos económicos que podrían haber sido utilizados para dotar 
a la Fuerza terrestre, en línea con lo que ya en 1908 adelanta el canciller von Bülow, sobre que Alemania 
no podía debilitar su Ejército de Tierra, pues su destino de iba a decidir en tierra.  
77 STOCKER, Jeremy. «Tirpitz’s Trap». US Naval War College Review, vol. 76, n.o 1. Invierno de 2023. 
Disponible en: https://digital-commons.usnwc.edu/nwc-review/vol76/iss1/8/   
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Este ejemplo, es utilizado por el coronel chino Xu Wiyu, para advertir de una forma sutil, 

evitando un paralelismo explícito con la situación actual entre China y EEUU, de que 

Pekín no deber seguir el ejemplo78 de la Alemania imperial y debe evitar en todo caso la 

trampa de Tucídides. A modo de anécdotas podemos mencionar, que a pesar de las 

precauciones de Xu, Graham Allison, autor de la obra  «Destined For War: Can America 

and China escape Thucydides’ Trap?», escribió el prólogo de la traducción de la obra de 

Xu al inglés, haciendo una clara referencia a China.   

En todo este escenario de incertidumbre sobre las consecuencias del ascenso chino en 

lo marítimo, hay voces que consideran que China se puede estar quedando sin 

combustible antes de llegar a puerto, valorando que puede ser una potencia que ya ha 

alcanzado su cénit y que empieza su declive sin haber alcanzado a EE.UU. En este 

marco, autores79 como Beckley y Brands argumentan que el peligro real no está en 

realmente en la trampa de Tucídides - la potencia en decadencia provoca la guerra para 

evitar el ascenso de la potencia en auge -, sino que la realidad aplicable a China es el 

de la trampa de la potencia en su cénit (peaking power trap), donde la potencia 

revisionista, sin haber superado a la potencia dominante, es consciente de que ha 

alcanzado su cénit y de que empieza su declive (relativo), por lo cual puede actuar a la 

desesperada en un intento de alcanzar la posición dominante antes de que sea 

demasiado tarde, buscando así evitar la asunción de las dolorosas consecuencias de su 

descenso80. Esta posibilidad81 podría ser uno de los mayores temores de Xi; seguir 

pilotando el ascenso chino y acabar convirtiéndose en el presidente de una China en 

                                                            
78 STOCEKER, Jeremy. Op Cit. pp 1-2. 
79 BECKLEY, Michael y BRANDS, Hal. «China is a declining power and that´s the problem», Foreign Policy. 
24 de septiembre de 2021. Disponible en: https://foreignpolicy.com/2021/09/24/china-great-power-united-
states/  
80 China adolece de una importante carencia de agua y energía, lo que se traduce en una ralentización 
relativa de su economía, que pasó de un crecimiento del 14 por ciento en los años 2000 a un 6 por ciento 
en 2019. Esta tendencia a los crecimientos de un dígito promete ser dominante en los próximos años. Ante 
tal coyuntura, la centralización del poder que está promoviendo Xi no resulta de ayuda y es previsible que 
tenga consecuencias negativas para la prosperidad económica de China. A lo expuesto se suma el 
problema demográfico: se estima que entre 2020 y 2050 China perderá 200 millones de ciudadanos en 
edad adulta en condiciones de trabajar y que los jubilados se incrementarán en una cifra similar, lo que 
comportará enormes gastos sociales y sanitarios 
81 Este escenario podría provocar que China se sienta encerrada —como sucedió con Japón y con 
Alemania en la Segunda Guerra Mundial— y que los líderes —en este caso Xi Jinping— adopten 
decisiones agresivas en los próximos años, como recurrir al uso de la fuerza para recuperar Taiwán y abrir 
la puerta del país al Pacífico occidental, asunto que merecería de un análisis específico.  
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declive. En lugar del Stalin o el Mao del siglo XXI, acabar siendo el Brezhnev chino, 

catalizando la erosión gradual de los valores que él que tanto aprecia82.  

La realidad actual es que China se ha convertido en una gran potencia marítima, que 

busca imponer su orden marítimo en su ámbito regional, en lo que considera su zona 

histórica de influencia, y a nivel global necesitas asegurar las líneas de comunicación 

marítima. Entre otros factores, una geografía favorable (aunque no tanto), el posible 

estancamiento económico, y el retroceso demográfico, pueden provocar que China no 

sea capaz de navegar por la derrota que ha dibujado en su carta,  y su llegada al puerto 

planeado pueda incluso verse comprometida, con las imprevisibles consecuencias que 

todo esto puede conllevar. 

 

Abel Romero Junquera*  
Capitán de Navío (reserva) 

Analista IEEE   
 

 

 

 

 

 

                                                            
82 WESTAD, Odd A. «What does the West really know about Xi’s China? Why Outsiders Struggle to 
Understand Beijing’s Decision-Making», Foreign Affairs. 13 de junio de 2023. Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com /china/what-does-west-really-know-about-xis-china 
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Democracias vs. autocracias: un órdago que puede salir mal 

 

Resumen: 

El presidente Biden ha planteado las relaciones internacionales en los términos de un 
conflicto entre democracias y autocracias, y la invasión rusa de Ucrania lo ha reafirmado 
en esta postura. No obstante, una gran parte de la comunidad internacional se ha negado 
a apoyar las sanciones dictadas contra Rusia y se ha posicionado según los intereses 
particulares de cada país. 

El sur global no quiere verse obligado a tomar partido en la competición entre los Estados 
Unidos y la República Popular China, consciente de que lo más conveniente es mantener 
las mejores relaciones posibles con las dos potencias globales. Por eso no parece 
realista el llamamiento a cerrar filas en torno a Washington y frente a las autocracias del 
mundo, con la República Popular China a la cabeza. 

 

Palabras clave: 

Interdependencia, desacoplamiento, pragmatismo, diálogo. 
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Democracy versus Autocracy. A bet that can go wrong

Abstract:

President Biden has framed international relations in terms of a conflict between 
democracies and autocracies, and Russia's invasion of Ukraine has reaffirmed this 
position. However, a large part of the international community has refused to support 
sanctions against Russia and positions have been adopted according to the particular 
interests of each country. 

The global south has no desire to be forced to take sides in the competition between the 
United States and the People's Republic of China, knowing that it is in its best interest to 
maintain the best possible relations with the two global powers. This is why the call to 
close ranks around Washington and against the world's autocracies, with the People's 
Republic of China in the lead, seems unrealistic. 

Keywords:

Interdependence, decoupling, pragmatism, dialogue. 
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But we emerged anew in the great battle for freedom: a battle 
between democracy and autocracy, between liberty and 
repression, between a rules-based order and one governed 
by brute force. 

JOE BIDEN 
Varsovia, 26 de marzo de 20221 

 

 

Desde el momento de su llegada a la Casa Blanca, la Administración Trump hizo de la 

competencia entre las grandes potencias, la Great Power Competition, su guía prioritaria 

de actuación, con la vista puesta fundamentalmente en el enfrentamiento con la 

República Popular China. Pero las sanciones, los aranceles y los vetos tecnológicos no 

se limitaban al gigante asiático. Al grito de «America first!» hasta los más tradicionales 

socios eran distinguidos con medidas punitivas de carácter comercial, y los aliados 

trasatlánticos tachados de gorrones que abusaban del paraguas de seguridad 

norteamericano sin contribuir suficientemente a su financiación. 

 

 

                                                            
1 THE WHITE HOUSE. «Remarks by President Biden on the United Efforts of the Free World to Support 
the People of Ukraine». 26 de marzo de 2022. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-
room/speeches-remarks/2022/03/26/remarks-by-president-biden-on-the-united-efforts-of-the-free-world-
to-support-the-people-of-ukraine/ 
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La elección del presidente Biden fue recibida con alivio por los amigos y con optimismo 

por los adversarios. Los primeros constataban el cese de la tormenta trumpista; los 

segundos en la creencia de que el nuevo liderazgo de Washington sería débil —lo cual 

parecía confirmarse a la vista de la caótica retirada de Kabul — y fácilmente manejable. 

Ambos se equivocaban. La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, y más 

concretamente su fracaso, dio a Biden la oportunidad de revelarse como un líder tenaz, 

al menos en este conflicto, para sorpresa de quienes le habían motejado de «sleepy 

Joe». El nuevo lema «America’s back!» devolvió la sonrisa a las capitales europeas, pero 

pocos prestaron atención a que la frase completa del presidente norteamericano añadía 

una contundente afirmación: «America is back… and ready to lead the world»2. 

Consciente de que una gran potencia como los Estados Unidos —de hecho, todavía la 

gran potencia mundial— no puede ni debe sustraerse al reto que esa condición supone, 

el presidente Biden redefine la heredada competición entre grandes potencias como una 

nueva competición entre democracias y autocracias, en general, y entre los Estados 

Unidos y las autocracias más grandes del mundo, en particular. Así lo expresa 

claramente en su Estrategia de Seguridad Nacional, publicada en octubre de 2022, 

cuando ya se había producido la invasión de Ucrania por tropas rusas: «Las democracias 

y las autocracias están involucradas en una competencia para mostrar qué sistema de 

gobierno puede brindar mejores resultados para su gente y para el mundo» 3. La guerra 

no ha hecho sino reforzar el convencimiento del presidente de que lo que se está 

produciendo a nivel global es el choque entre la libertad y la tiranía4. Pero, al mismo 

tiempo y a medida que el conflicto se prolonga, cada vez es más evidente que el mundo 

no se alinea incondicional y unánimemente bajo el liderazgo norteamericano y en contra 

de Rusia, a pesar de la gravedad de la quiebra inadmisible de la legalidad internacional 

que la invasión supone. Basta echar un vistazo a los posicionamientos de la comunidad 

internacional en las sucesivas votaciones en la Asamblea General de las Naciones 

                                                            
2 MANSON, Katrina y WEAVER, Courtney. «“America is back and ready to lead the world”, says Joe 
Biden», Financial Times. 24 de noviembre de 2020. Disponible en: https://www.ft.com/content/e9f7fc88-
7f08-43af-976c-9b164cf32ed8 
3 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy. Octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-
Strategy-10.2022.pdf 
4 BRANDS, Hal. «How to Make Biden’s Free World Strategy Work», Foreing Affairs. 24 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2022-05-24/how-make-bidens-free-
world-strategy-work 
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Unidas, al escaso número de países que están firmemente involucrados en el apoyo a 

Ucrania y en las sanciones a Rusia, e incluso a las tensiones en el seno de la Unión 

Europea en relación con Rusia. 

Cabe, pues, preguntarse si este planteamiento, democracia versus autocracia, es 

acertado o sencillamente viable. Muchas son las cuestiones de partida de difícil solución. 

¿Quién determina qué es una democracia y qué una autocracia? ¿Cuándo una 

democracia es plena o simplemente funcional? ¿Existen autocracias perversas y 

autocracias aceptables?, ¿según qué parámetros? En función de la laxitud con la que se 

aborde el juicio nos encontramos con un abanico de posibilidades que va desde apenas 

dos docenas de democracias en el mundo, si se aplican los criterios más restrictivos, 

hasta medio centenar o incluso más de cien. Por otra parte, poco recorrido tiene este 

modelo binario de las relaciones internacionales —democracias frente a autocracias, 

buenos y malos, nosotros y ellos— si la mayor parte de la comunidad internacional no lo 

acepta. Es más, si la mayor parte lo rechaza. 

 

El sur global pasa palabra 

Ese amplio número de países que no forman parte de lo que habitualmente se denomina 

Occidente (en pocas palabras, los socios y aliados de la OTAN y la UE y las democracias 

del Pacífico) se sienten muy incómodos con la visión binaria propuesta por Washington, 

lo que no significa que se alineen necesariamente con el tándem China-Rusia. Prefieren, 

por el contrario, mantener las mejores relaciones posibles tanto con los Estados Unidos 

como con China, y en relación con Rusia el rechazo a la invasión de Ucrania es 

generalizado, pero ello no supone que se sumen a las sanciones ni que dejen de hacer 

pingues beneficios al aprovecharse, precisamente, de la imposición de esas sanciones. 

Asimismo, es importante señalar que el rechazo al alineamiento acrítico con Occidente 

no supone una justificación de la agresión rusa, sino que, entre otras razones, muchos 

países recelan de la fiabilidad de unas democracias que durante la pandemia vetaron la 

entrega de vacunas a terceros y abandonaron a Afganistán en manos talibanas después 

de prometer no hacerlo nunca. 

Ante el inevitable acceso de China a la categoría de gran potencia, el sur global quiere 

evitar el enfrentamiento con Pekín. La defensa de sus intereses pasa por un 
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multialineamiento que no rechace a ningún interlocutor, grande o pequeño, con el que 

mantener relaciones comerciales, tecnológicas o de seguridad. Ante la incertidumbre 

sobre cómo se reconfigurará definitivamente el orden multipolar y cuál será la evolución 

de la Great Power Competition, lo más prudente es jugar con las dos barajas. El sur 

global quiere seguir trabajando con Occidente sin dejar por ello de hacerlo con la 

República Popular China. 

Este enfoque es el que adoptan potencias medias como Turquía, Brasil, las monarquías 

del Golfo, Sudáfrica o Indochina. Y muy significativamente India, cuya condición de ya 

primera potencia demográfica mundial y aspirante a ser la tercera en la discordia sino-

norteamericana la capacita para jugar un papel moderador en dicha discordia. En un 

alarde de cintura geopolítica, crece su alineamiento con los Estados Unidos y el resto de 

las democracias de la región en el ámbito de la seguridad, mantiene unas fructíferas 

relaciones militares y comerciales con Rusia pese a las sanciones e incluso mejoran los 

intercambios con China. Pragmatismo y realismo geopolítico a partes iguales. 

 

En Occidente, división de opiniones 

El órdago que plantea China a nivel global es particularmente preocupante para las 

democracias del Indopacífico, al entrar en consideración el factor añadido de su 

imparable pujanza militar, siempre con la vista puesta en Taiwán. La posibilidad, por 

ahora remota pero factible en un futuro no muy lejano, de un conflicto militar en esa 

región, que afectaría inevitablemente a todo el vecindario, les está llevando tanto a 

incrementar sus capacidades militares como a reforzar las iniciativas de seguridad 

regional (QUAD, AUKUS, Five Eyes, FOIP, ejercicios militares combinados…), en este 

caso sí bajo el liderazgo de los Estados Unidos, para afrontar el desafío que plantea la 

mayor autocracia del mundo. 

En Europa, sin embargo, el rumbo de colisión con China no es bienvenido y suscita serias 

discrepancias con Washington. El presidente francés, Emmanuel Macron, sorprendió 

con unas contundentes declaraciones tras un viaje a Pekín el pasado mes de abril al 

afirmar que, al respecto de las tensiones en los mares interiores de China, los europeos 

«no debemos ser seguidistas ni de los Estados Unidos ni de China. Lo peor de todo sería 

pensar que nosotros, europeos, debemos convertirnos en seguidores en el tema de 
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Taiwán y adaptarnos al ritmo estadounidense o a una sobrerreacción china»5. La Unión 

Europea no quiere, ni tampoco China, que las intensas relaciones comerciales mutuas 

se deterioren innecesariamente, tanto por las consecuencias de la prolongación de la 

guerra en Ucrania como por el desacoplamiento entre Occidente y la gran potencia 

asiática. 

Norteamérica tampoco puede permitirse, en un mundo inevitablemente globalizado e 

interconectado, ese decoupling. No solo de China, sino también del resto de la 

comunidad internacional, sean democracias o autocracias más o menos aceptables. Los 

Estados Unidos necesitan a sus socios y aliados habituales, y también a las monarquías 

del Golfo, a la India, a los miembros de la ASEAN, a África e Iberoamérica. Por eso sería 

un error exigir lealtades inquebrantables y olvidar que, guste o no, el recuerdo de la 

reciente colonización occidental en numerosos países del sur global provoca rechazo 

hacia las antiguas potencias coloniales. Por dicho motivo, Biden ha convocado ya en dos 

ocasiones la Cumbre de las Democracias6, ¡con más de cien invitados!, por poner solo 

un ejemplo. 

La interdependencia es tan inevitable como deseable. La dialéctica democracias versus 

autocracias no es, en consecuencia, un planteamiento pragmático, puede tener 

resultados adversos al exacerbar las discrepancias y provocar rechazo. Si, no obstante, 

se quiere mantener como expresión de la voluntad de defensa de unos determinados 

valores y principios occidentales, habrá que introducir numerosos matices. El primero, 

rebajar el listón a la hora de exigir credenciales democráticas a unos interlocutores con 

los que, en cualquier caso, es necesario interactuar y llegar a acuerdos. En este sentido 

van encaminadas algunas iniciativas del presidente norteamericano, como las ya citadas 

Cumbres para la Democracia o la reunión con la casi totalidad de los líderes africanos el 

pasado diciembre de 20227. Y, además, habrá que moderar la retórica de choque frontal 

con China, de lo que puede ser un significativo anticipo el comunicado final de los líderes 

del G7, reunidos en Hiroshima en mayo de este mismo 2023, en el que se afirma 

                                                            
5 VILLAÉCIJA, Raquel. «Macron pide a Europa tener una voz propia sobre Taiwán», El Mundo. 10 de 
abril de 2023. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/internacional/2023/04/10/64342bf421efa007248b4588.html 
6 U. S. DEPARTMENT OF STATE. «The Summit for Democracy». Noviembre de 2022. Disponible en: 
https://www.state.gov/summit-for-democracy/ 
7 U. S. DEPARTMENT OF STATE. «U.S.-Africa Leaders Summit». Washington, diciembre de 2022. 
Disponible en: https://www.state.gov/africasummit/ 



105

b
ie

3

Democracias vs. autocracias: un órdago que puede salir mal 

Francisco José Dacoba Cerviño 
 

Documento de Análisis  59/2023  8 

textualmente: «We stand prepared to build constructive and stable relations with China 

[…]. It is necessary to cooperate with China»8. 

 

 

 

Acudiendo de nuevo a Hal Brands, en su artículo «How to make Biden’s Free World 

Strategy Work», publicado por Foreign Affairs en 20229, la ecuación correcta pasaría por 

gestionar la competición con las dos potencias revisionistas, China y Rusia, con un doble 

enfoque. Por un lado, consolidando el bloque de las democracias liberales y, por otro, 

impulsando un diálogo fluido con el sur global, sin excluir las relaciones «de 

conveniencia» con autocracias como Vietnam o las rígidas monarquías del Golfo. 

La tarea más ardua será, probablemente, restañar las heridas todavía abiertas entre los 

jóvenes Estados nacidos del proceso de descolonización del pasado siglo XX. Más que 

al hard power tradicional, Occidente tendrá que recurrir a un poder más soft: en forma 

de inversiones que contrarresten las ingentes cantidades de dinero puestas por China 

en su Nueva Ruta de la Seda; dando una mayor presencia al sur global en las grandes 

organizaciones y foros internacionales, desde las agencias de las Naciones Unidas al 

                                                            
8 G7, 2023 HIROSHIMA SUMMIT. «G7 Hiroshima Leaders’ Communiqué». 20 de mayo de 2023. 
Disponible en: https://www.g7hiroshima.go.jp/documents/pdf/Leaders_Communique_01_en.pdf 
9 BRANDS, Hal. Op. cit. 
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FMI o al BM, y con una interacción más frecuente y dinámica con todos estos países, 

mediante cumbres sectoriales o diálogos bilaterales. Obras son amores, y no buenas 

razones. 

Cuando lo que está en juego es el reparto del poder entre los diversos actores 

internacionales y la defensa de unos intereses vitales que son, por naturaleza, 

antagónicos, no conviene plantear órdagos si no se tiene la absoluta certeza de ganarlos. 

 
 

 Francisco José Dacoba Cerviño*
General de Brigada ET 

Director del IEEE 
@fran_dacoba 
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Resumen:

Los precios de la energía se incrementaron rápidamente durante gran parte de 2022. En 

el tercer trimestre de ese año, el precio del carbón australiano aumentó un 150% 

respecto al año anterior. Los precios del gas natural en Europa se incrementaron un 

150% y, a nivel global, aumentaron más del 115%. El precio del crudo subió más de un 

40%. Estos incrementos ponen en jaque a los hogares y compañías de muchos países, 

modificando tanto el nivel como la composición de los gastos de consumo y los 

volúmenes de producción. Pero dado que, como se documenta en este capítulo, la 

inmensa mayoría del consumo energético mundial está implícita en innumerables bienes 

y servicios no energéticos, debe considerarse toda la cadena de suministro para apreciar 

plenamente la magnitud del impacto que tienen los shocks energéticos. 

Palabras clave:

Precios, costes, inflación, suministros, comercialización, balances.
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Introducción

En 2022, el mundo experimentó una de las mayores crisis energéticas de las últimas 

décadas. En el tercer trimestre de ese año, el precio del carbón australiano aumentó un 

150% respecto al año anterior. Los precios del gas natural en Europa se incrementaron 

un 150% y, a nivel global, aumentaron más del 115%. El precio del crudo subió más de 

un 40%1 .Esto no solo afecta a los compradores de energía directamente, sino que se 

propaga a través de las cadenas de suministro mundiales, ya que el aumento de los 

costes de producción y transporte repercute en los consumidores o se absorbe mediante 

la reducción de los márgenes o la limitación de operaciones empresariales. En noviembre 

de 2022, los precios de consumo aumentaron, de media, más de 10,3 puntos en la 

OCDE2 .Incluso Japón, que durante décadas ha lidiado con un crecimiento lento y 

episodios no infrecuentes de deflación, vio cómo su tasa de inflación alcanzaba casi el 

4%. El aumento de los costes de la energía fue un factor clave, especialmente entre los 

países europeos, que hicieron frente a desafíos extraordinarios no solo por el aumento 

de los precios globales, sino también por la interrupción de los suministros procedentes 

de Rusia debido a la invasión de Ucrania por ese país en febrero de 2022. Siendo claros, 

también están quienes se han beneficiado de este aumento de precios de la energía. Los 

países que son exportadores netos de productos energéticos gozarán de mejoras 

significativas en cuanto a condiciones comerciales. Canadá, por ejemplo, ha visto 

aumentado el total de sus exportaciones un 26% en el tercer trimestre de 2022 respecto 

al mismo periodo de 2021, y los productos energéticos han contribuido en casi un 60% 

a dicho aumento3 .Debido a estas alteraciones tan significativas como consecuencia de 

los rápidos cambios en los precios de la energía, comprender las consecuencias de los 

shocks energéticos para las economías nacionales de todo el mundo cobra cada vez 

mayor importancia. Este capítulo utiliza los datos más recientes de los que disponemos 

para cuantificar los efectos que tiene el incremento de los precios de la energía en 

consumidores, productores y economías en general. 

Como hemos señalado, no se trata de considerar únicamente los efectos directos del 

incremento de los precios de energía. La mayor parte del consumo energético está 

implícita en los innumerables bienes y servicios. Utilizando datos que describiremos más 

                                                            
1 Fuente: cálculos del autor basándose en Banco Mundial (2023).
2 Fuente: cálculos del autor basándose en OCDE (2022a).
3 Fuente: cálculos del autor basándose en Statistics Canada (2022).
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adelante, se pone en evidencia que más del 80% del uso energético a nivel mundial no 

proviene del consumo directo, sino que está implícitamente contenido en el coste de 

producción de artículos individuales. Por tanto, se debe considerar la totalidad de la 

cadena de suministro. De hecho, se estima que la mayor parte del consumo energético 

global queda implícito dentro de los insumos que se utilizan para producir otros bienes y 

servicios. Consecuentemente, el aumento de los precios de la energía puede afectar a 

la competitividad y costes económicos incluso dentro de los sectores que no se 

consideran energéticamente intensivos. La producción agrícola, por ejemplo, es una 

actividad energéticamente más intensiva que la fabricación y confección textil, si 

solamente tenemos en cuenta el consumo energético directo que se hace en cada sector. 

Sin embargo, si tenemos en cuenta toda la cadena de suministro y todos los vínculos 

intersectoriales, resulta evidente que el sector textil es energéticamente más intensivo 

que la agricultura. Es decir, la cantidad de energía implícita en un producto medio del 

sector textil es mayor (por dólar de producción) que la implícita en un producto agrícola 

medio. 

Dichas consideraciones relativas a la cadena de suministro tienen una importancia crítica 

a escala global. Se demuestra que los mayores exportadores de energía no son 

solamente los principales productores de petróleo, gas y carbón a nivel mundial, sino que 

también se incluyen las economías manufactureras más importantes, como China. De 

hecho, de toda la energía implícita en bienes y servicios a nivel mundial, China exporta 

casi el 18%. e India exporta otro 5%. Pero ninguna de las dos economías es una 

exportadora material de productos energéticos primarios. Los shocks energéticos que se 

originan en China (incluso si se localizan, por ejemplo, en los precios nacionales de la 

electricidad) pueden tener implicaciones globales a través de la vasta red de comercio 

energético mundial. Al combinar todos los productos energéticos, incluidos tanto el 

comercio energético directo de productos primarios como el comercio de energía 

implícita, se demuestra que el balance energético de los países es una medida útil para 

entender cuán expuesta está una economía a los shocks energéticos. Europa, Japón, 

India y China dependen especialmente de fuentes de energía extranjeras y, por tanto, 

están más expuestas a los shocks energéticos. Los acontecimientos de 2022 han dejado 

esto en evidencia para la mayoría de las economías europeas.
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Antes de pasar a los detalles del análisis de este capítulo, merece la pena entender por 

qué los shocks energéticos no son algo excepcional. Productos como la energía o la 

agricultura son algo singular entre los bienes y servicios, ya que sus mercados están 

dominados por compradores y vendedores que son relativamente insensibles a los 

precios. Si los precios suben, los compradores reducirán de forma moderada las 

cantidades adquiridas, y los vendedores aumentarán las cantidades suministradas 

también de forma moderada. Esta característica (inelasticidad en la oferta y la demanda) 

supone que los pequeños cambios en la demanda o en la oferta pueden tener un gran 

impacto en el precio. Es algo que, a lo largo del tiempo, observamos con regularidad en 

los mercados energéticos. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
se muestra un índice global de los precios de la energía elaborado por el Fondo

Monetario Internacional (FMI, 2022). Esta combina los precios de los productos 

energéticos principales del carbón, petróleo crudo y gas natural. La figura muestra el 

índice resultante y las áreas sombreadas representan tramos en los que el precio se 

incrementó más de un 50% respecto al año anterior. 

En los últimos 30 años, se han dado varios periodos en los que los precios han subido y 

han bajado de forma considerable con la misma rapidez. Entre los años 1998 y 2000, por 

ejemplo, los precios de la energía se incrementaron más del doble, seguido por un 

descenso de los mismos. Pero entre la invasión de Iraq por parte de los Estados Unidos 

y la crisis financiera, los precios aumentaron de forma considerable y continuada. Puesto 

que este aumento fue gradual, solo se han sombreado algunas zonas del gráfico en las 

que el crecimiento anual superó el 50%. Esto estuvo ocurriendo hasta 2007 y 2008, 

cuando los precios aumentaron más del doble. Hasta hace poco, esta había sido una de 

las mayores crisis energéticas. Existen numerosas causas, pero el aumento de la 

demanda energética en China, combinada con el crecimiento relativamente lento del 

suministro, se perfilan como factores clave. Pero cuando se desató la crisis financiera y 

la demanda bajó, también bajaron los precios. Más tarde, en 2014, los precios 

empezaron a bajar a causa de un incremento del suministro global. Un aumento 

considerable de la producción en Estados Unidos, seguido de la revolución del gas 

esquisto, y el aumento de producción en Rusia y en los países de la OPEP, fueron 

factores clave. Finalmente, el aumento de los precios tras los shocks provocadas por la 
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COVID-19 ha sido, por otro lado, una de las mayores subidas de la historia en cuanto a 

los precios de las materias primas.

Han sido varios factores los que han generado esta importante y relativamente duradera 

crisis energética, desde 2021 a 2022. En primer lugar, la recuperación económica global 

tras la COVID-19 ha sido más sólida y robusta de lo que muchos anticiparon. El rápido 

desarrollo de vacunas de alta efectividad, junto con el éxito de las campañas de 

vacunación en muchos países, han sido factores clave para aumentar la demanda 

energética (y, por tanto, los precios) a lo largo de 2021. Algunos factores meteorológicos 

también han contribuido a este aumento de la demanda; por ejemplo, un invierno 

especialmente frío en gran parte del hemisferio norte4 .Aun así, es relevante señalar que 

este aumento de la demanda no se ha visto correspondido con un aumento de la oferta. 

A corto plazo, como hemos indicado, el suministro energético es muy inelástico. Esto se 

ha hecho más evidente en los últimos años puesto que, desde 2014, las inversiones de 

capital destinadas a la producción de petróleo y gas natural disminuyeron drásticamente 

en muchos de los principales países productores. En cierto sentido, esto ha provocado 

que los mercados energéticos sean más vulnerables a los cambios en la demanda. 

                                                            
4 Para una descripción detallada de los acontecimientos de oferta y demanda que provocaron un rápido aumento de 
los precios globales de la energía en 2021, consultar Álvarez y Molnar (2021).
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Figura 1. Índice global de precios de la energía. Nota: se muestra un índice de los precios globales de la energía. 
Las zonas sombreadas representan periodos en los que el incremento anual del precio de la energía superó el 50%. 

Fuente: cálculos del autor basándose en FMI (2022)

La creciente presión sobre los mercados energéticos globales se vio acuciada por la 

invasión rusa de Ucrania a finales de febrero de 2022. Rusia es un importante 

proveedor de energía a nivel mundial; es el segundo productor de gas natural a nivel 

mundial y el mayor exportador. También exporta cantidades considerables de petróleo 

crudo, principalmente de densidad media y, en 2021, dichas exportaciones eran 

equivalentes a casi cinco millones de barriles diarios. La mayor parte de esta energía 

fluye hacia países europeos que, como veremos en este capítulo, están especialmente 

expuestos a los shocks energéticos. Tras la invasión rusa, los cortes de suministro, las 

sanciones, una reducción de la producción por parte de Rusia, el cese de 

funcionamiento de gaseoductos y otros factores provocaron un aumento en los precios 

de la energía durante los meses posteriores a la invasión. Los precios del gas natural 

en Europa, por ejemplo, se triplicaron con creces desde finales de febrero de 2022 a 

abril de 2022 (AIE, 2022a). A nivel mundial, el índice de precios de la energía del FMI 

aumentó cerca de un 50% en los meses posteriores a la invasión. A pesar de que los 

precios han bajado desde los máximos alcanzados en verano del 2022, siguen siendo 

elevados si los comparamos con niveles históricos. En el tercer trimestre de 2022, los 

precios de la energía se habían incrementado más de un 81% en comparación con el 
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mismo periodo de 2021. Y el futuro es bastante incierto. La situación de precios de la 

energía ha mejorado recientemente en Europa, por ejemplo, con la caída de los precios 

del gas natural en enero de 2023 llegando a niveles anteriores a la invasión rusa (Reed, 

2023), pero nadie cuestiona que vuelva a producirse un incremento de los precios. 

Históricamente, la tecnología y conocimientos de occidente, por ejemplo, ha jugado un 

papel importante en el desarrollo energético ruso, lo que a largo plazo puede originar 

presiones globales en la oferta energética (Reed, 2022). Incluso si este impacto es 

reducido, al combinarlo con una creciente demanda y con la naturaleza inelástica de la 

oferta y la demanda en este mercado, el incremento de los precios podría ser 

considerable.

Además de Rusia, existen riesgos materiales para el suministro global de petróleo en 

varias regiones del mundo5 .El Golfo Pérsico es, por supuesto, el mayor proveedor. 

Aun así, teniendo en cuenta que la totalidad de sus exportaciones pasan por el 

Estrecho de Ormuz, los conflictos que en el futuro pudieran darse en esta región 

pondrían en riesgo esta ruta comercial crítica, lo que tendría implicaciones muy graves 

en los mercados de petróleo globales. En menor medida, esta región también da 

empleo a un número considerable de trabajadores extranjeros del sector energético. 

Si la situación de seguridad limita el número de dichos trabajadores, la producción 

puede verse reducida. Un aumento de la piratería en las costas de África occidental 

y oriental también podría poner en peligro el tránsito de varios millones de barriles 

cada día. Las crisis entre los mayores productores africanos, Nigeria en particular, 

también podría tener implicaciones globales. Independientemente del origen de 

dichas alteraciones, los shocks energéticos (tanto positivos como negativos) seguirán 

ocurriendo.

En este capítulo nos enfocamos en los shocks energéticos, pero no solo en cuanto al 

suministro de fuentes de energía primarias como el carbón, petróleo o gas natural. 

También nos centramos en algo que, estando en gran medida infravalorado, 

potencialmente tiene la misma importancia: la energía que fluye entre los diferentes 

países implícita en los bienes y servicios que son objeto de comercio internacional. 

Un país que no importa energía primaria puede seguir expuesto a los shocks

energéticos globales, en la medida que la energía constituye un insumo importante 

                                                            
5 Se ha resumido solo una selección de los posibles riesgos que detalla Zeihan (2022).
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en la producción de bienes que este puede importar desde el extranjero. De hecho, 

como se mostrará más adelante en este capítulo empleando los últimos datos 

disponibles, al tiempo que los países de Oriente Medio y de la antigua Unión Soviética 

se sitúan a la cabeza en la producción y exportación de energía, países como China 

y otros de Asia-Pacífico son los mayores exportadores de energía si contamos 

también la energía implícita. Conjuntamente, esta región exporta más del 40% del 

total de energía implícita. China, por sí sola, es responsable de casi una quinta parte. 

Los desarrollos que afecten al precio de la energía en dichos productores principales 

de bienes y servicios podrán tener implicaciones globales muy importantes. 

La forma en que los shocks energéticos afectan a las economías de los países ha 

cambiado mucho en función del lugar y del tiempo. El origen de los shocks es 

importante; es decir, si los precios aumentan debido a una perturbación negativa en 

la oferta o si se debe a una perturbación positiva en la demanda. La situación de un 

país en términos de consumo neto frente a producción neta también influye, puesto 

que la subida de precios supondrá un beneficio económico neto para los países que 

exporten energía de forma desproporcionada. Las medidas políticas también juegan 

su papel. De hecho, es posible que las recientes mejoras de las políticas monetarias 

y la reducción del porcentaje de energía en los procesos de producción hayan hecho 

que las economías avanzadas sean menos vulnerables frente a los shocks de precio 

del petróleo (Blanchard y Galí, 2010). Este capítulo da cuenta de los diferentes 

indicadores potenciales de la vulnerabilidad de un país, enfatizando la importancia 

que tiene la energía implícita en los bienes y servicios finales que consumimos. 

Veremos que Asia Central, África y Europa (en particular, la Europa Occidental) tienen 

una dependencia desproporcionada respecto a la energía producida fuera de sus 

fronteras.

Producción y consumo energéticos mundiales

Antes de realizar un análisis en profundidad del efecto que tienen los shocks

energéticos en las economías nacionales, merece la pena abordar los patrones de 

producción y consumo energéticos globales. A nivel mundial, particulares y empresas 

consumen conjuntamente unos 600 millones de terajulios de energía primaria al año; 

lo que equivale a más de 75 gigajulios por persona al año. La mayor parte de este 
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consumo energético corresponde al petróleo, carbón y gas natural. En la ¡Error! No 
se encuentra el origen de la referencia. (a) se muestran el volumen y la distribución 

del consumo energético primario global a lo largo del tiempo, según el tipo de 

combustible. En 2021, el último año para el que se dispone de estos datos, el petróleo 

representaba un 31% del consumo de energía primaria (utilizada principalmente en el 

transporte), mientras que el carbón y el gas natural representaron cada uno alrededor 

de un cuarto de dicho consumo energético. Este punto es particularmente relevante 

cuando analizamos la naturaleza y las consecuencias de los shocks energéticos. Si 

bien la producción de renovables está aumentando, los shocks energéticos estarán 

sujetos, casi en su totalidad, a los desarrollos del mercado en cuanto a gas natural, 

carbón y petróleo. Estas son materias primas globales que responden a desarrollos 

económicos y políticos globales. El consumo de energías renovables, nuclear e 

hidráulica, por el contrario, están más aislados.
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(a) Consumo Energético Primario, 1965-2021

(b) Generación de electricidad, 1985-2021

Figura 2. Producción y uso energéticos globales por combustible. Nota: se muestran el consumo energético 
primario y la generación de electricidad totales, según el tipo de combustible principal. Fuente: cálculos del autor 

basándose en BP (2022)

Además de la producción energética primaria, el consumo energético secundario está 

dominado en gran medida por la electricidad. Pero esto también está fuertemente ligado 

a ciertas materias primas muy comercializadas. De forma global, casi un 40% de la 
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producción de gas natural se destina a la generación de electricidad, y más de un 60% 

de la producción de carbón6 .En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.
(b) se muestra la generación de electricidad a nivel mundial por tipo de combustible. En 

2021, se produjeron más de 28 500 teravatios-hora de electricidad, de los cuales una 

tercera parte se generó a partir del carbón y casi una cuarta parte del gas natural. Del 

crecimiento a partir del año 2000, casi el 33% se debe al aumento de la electricidad 

generada a partir de gas natural, 30 por cierto del carbón, y 27% de renovables. 

Conjuntamente con los patrones de consumo de energía primaria, estos datos 

demuestran que, si bien el uso de renovables seguirá aumentando, el petróleo, gas 

natural y carbón comercializados a nivel global seguirán a la cabeza durante un tiempo.

Si bien estas cifras globales son importantes e ilustrativas, existen variaciones 

significativas entre los países y regiones en cuanto a patrones de producción y consumo. 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra un cálculo del 

consumo de energía primaria per cápita, por países, del año 2021. Es evidente que 

existen grandes variaciones en cuanto a la intensidad de consumo de energía. El 

consumo medio de energía per cápita en Norteamérica, por ejemplo, es 15 veces 

superior al de África. A medida que los mercados emergentes y en vías de desarrollo 

sigan creciendo, también lo hará su consumo de energía. Esto supone un reto importante 

para la política global: cómo aumentar la producción energética para facilitar el 

crecimiento económico de los países emergentes y en vías de desarrollo mientras que, 

de forma simultánea, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero. Este 

capítulo no trata sobre cómo afrontar este reto a largo plazo, sino que se enfoca en la 

problemática a medio y corto plazo para dar respuesta a la crisis de los precios. Aquellos 

países con altos niveles de consumo de energía per cápita están potencialmente 

expuestos a los shocks de los precios de la energía. Pero lo más importante no es el 

consumo global, sino el hecho de que un país produzca suficiente energía para satisfacer 

dicho consumo, o si parte (o la mayor parte) de la energía se importa del extranjero.

                                                            
6 Fuente: cálculos del autor utilizando el Balance Energético Mundial de la AIE. Disponible en:
https://www.iea.org/sankey/
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Figura 2. Consumo de energía global anual per cápita, 2021. Nota: se muestra el consumo total de energía primaria 
per cápita, medido en gigajulios por año. Fuente: cálculos del autor utilizando el Explorador de Datos sobre Energía 

de Our World in Data. Disponible en: https://ourworldindata.org/energy

Para consultar los patrones generales sobre cómo la producción de energía se alinea con 

el consumo, la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra cada uno de 

los totales de las regiones principales del mundo durante 2021. Algunas regiones son 

productoras netas, mientras que otras son consumidoras netas de las fuentes de 

combustible de energía primaria. Entre las regiones principales, solamente Europa y Asia 

Pacífico son, en su totalidad, consumidores netos de los tres productos energéticos 

principales de petróleo, gas y carbón. Europa produce una cantidad equivalente a un tercio 

del consumo de la región. Entre los miembros de la Unión Europea, la diferencia es aún 

mayor: solo un 15% del consumo se abastece con energía producida en la región. Por otro 

lado, los países de Asia Pacífico consumen casi 63 millones de TJ más de los que se 

producen en la región. Si bien esta diferencia es aún mayor que en Europa, la producción 

de energía de la región representa casi tres cuartos del consumo. Europa, en general, y la 

UE, en particular, dependen particularmente del petróleo, gas y carbón importados y, por 

tanto, están expuestas a shocks que quedan fuera de su control. Las regiones que son 

productoras netas de energía, como países de Norteamérica, la CEI, y Oriente Medio, 

obtendrán, por lo general, beneficios económicos si los precios de la energía suben. 
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Petróleo, gas y carbón (millones de 

TJ)

Región

Consumo per cápita 

(GJ por persona)

Consumo 

total

Producción 

total

Producción 

neta

Norteamérica 227,0 90,6 100,5 42,8

Sudamérica y 

Centroamérica 53,7 18,7 20,5 1,9

Europa 122,0 58,1 20,3 -37,8

CEI 163,0 35,6 72,9 37,3

Oriente Medio 143,0 37,4 82,9 45,5

África 14,6 18,0 30,3 12,3

Asia Pacífico 63,6 231,3 168,7 -62,6

Tabla 1. Consumo y producción de energía primaria (2021). Nota: muestra el consumo regional de energía 
primaria per cápita, así como la distribución del consumo y producción totales por región. 

Fuente: cálculos del autor basándose en BP (2022)

En términos generales, las exportaciones de energía se concentran de manera muy 

concreta en unos pocos países. El valor de las exportaciones globales de energía 

(según mediciones de los elementos del capítulo 27 del SA) correspondiente a los 

diez mayores productores (Estados Unidos, EAU, Arabia Saudí, Rusia, Canadá, 

Noruega, Australia, Países Bajos, Catar e India) equivale a casi dos tercios de las 

exportaciones totales. Después de Estados Unidos, EAU y Arabia Saudí, el cuarto 

mayor exportador es Rusia, responsable de casi el 10% del total de las exportaciones 

globales7 .Una gran parte va dirigida a China, aunque la Unión Europea es un 

mercado especialmente importante. Los países de la UE-27 importaron de Rusia más 

de 170 millones de toneladas de crudo y productos petrolíferos y más de 155.000 

                                                            
7 Fuente: cálculos del autor basándose en la UN-Comtrade de 2021. 
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millones de metros cúbicos de gas natural en 2020. Dentro de la UE, los mayores 

importadores de crudo ruso fueron Alemania (casi 34,9 millones de toneladas), Países 

Bajos (27,2 millones), Polonia (22,2 millones), Bélgica (11,7 millones), Finlandia 

(11,2 millones) y Francia (10,2 millones)8 .En cuanto a las importaciones de gas ruso, 

en cambio, están Alemania (52,2 bcm), Italia (28,7 bcm), Países Bajos (18,1 bcm), 

Hungría (11,6 bcm), Polonia (9,6 bcm), Francia (7,8 bcm) y República Checa 

(7,6 bcm). Los efectos de las crisis de precios de la energía serán dispares en estas 

economías. 

Una medida agregada revela claramente el grado de dependencia que tienen muchos 

países europeos respecto a las importaciones rusas. Es evidente que Europa tiene 

una alta dependencia de las importaciones para satisfacer su demanda energética, 

pero la magnitud es excepcionalmente grande. Existe un dato del que informa la 

propia UE, la tasa de dependencia energética, que recoge el porcentaje de las 

necesidades energéticas totales de un país que se satisface con las importaciones 

netas (importaciones menos exportaciones). En 2020, para la UE en general, la tasa 

de dependencia energética total fue del 58% (Eurostat, 2022). En el caso del gas 

natural, esta tasa de dependencia supera el 83% y, en el caso del crudo, supera el 

96%. Para algunos países europeos, como Noruega (que está fuera de la UE), la 

cantidad de energía producida es tan elevada que la tasa de dependencia es negativa. 

En 2020, fue del -623%, aunque esta cifra fue positiva para todos los Estados 

miembros de la UE. Varía desde un modesto 12% en el caso de Islandia, hasta un 

elevado casi 98% para Malta. La mayor parte de Europa tiene una alta dependencia 

de Rusia como proveedor de petróleo y gas. La ¡Error! No se encuentra el origen 
de la referencia. muestra las estimaciones de Eurostat para 2020, lo que refleja las 

importaciones netas (importaciones menos exportaciones) en relación con la energía 

total disponible de un país tanto de petróleo (panel a) como de gas natural (panel b), 

ajustadas según flujos intermedios a través de otros países.

La dependencia energética del suministro ruso varía significativamente entre los 

países europeos. En el caso del gas natural, la tasa de dependencia oscila entre un 

elevado 100% en Letonia, República Checa y otros países de los Balcanes, hasta un 

0% en países como Irlanda, Austria, Chipre o Noruega. Para el crudo y productos 

                                                            
8 Fuente: cálculos del autor basándose en los datos de Eurostat NRG_TI_OIL.
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petrolíferos, la dependencia del suministro ruso va desde una elevada cifra que 

supera el 83% en Eslovaquia hasta el 0% en Noruega. En general, teniendo en cuenta 

los 27 países de la UE, se puede estimar una tasa de dependencia rusa superior a 

una cuarta parte en el caso del crudo y los productos petrolíferos, y casi la mitad para 

el gas natural. Si combinamos esto con los datos de suministro disponible de cada 

país, la tasa de dependencia general combinada se sitúa en un 86% para Estonia, 

85% para Eslovaquia, 80% para Letonia, y 75% para Hungría en la parte superior, y 

7% para Portugal, 4% para Irlanda, 2% para Islandia, y 0% para Noruega al final de 

la lista. De los 27 países de la UE, se ha visto que diez son dependientes del 

suministro ruso para satisfacer, al menos, la mitad de sus necesidades de crudo y 

gas; 12 para satisfacer, al menos, la mitad de su demanda de gas natural, y 7 para 

satisfacer, al menos, su demanda de crudo y productos petrolíferos. Un corte de este 

suministro crítico, como hemos visto tras la invasión rusa de Ucrania, ha aumentado 

gravemente la presión a corto plazo de muchos países. 

La magnitud de estas importaciones, y la inevitable inelasticidad del suministro 

proveniente de fuentes alternativas a corto plazo, supone que, como hemos señalado 

anteriormente, los precios pueden aumentar drásticamente debido a pequeños 

cambios en el suministro energético global. Estos riesgos no provienen solamente del 

suministro ruso; algunos de los países de la UE con menos dependencia del gas y 

crudo rusos siguen siendo altamente dependientes de otras fuentes extranjeras. Casi 

el 30% de las necesidades de gas natural en España, por ejemplo, se satisfacen con 

importaciones de Argelia, y el 27% de las necesidades de crudo y productos 

petrolíferos de Rumanía se cubren con importaciones de Kazajistán. Y, para ser 

claros, los sucesos de 2022 han hecho que muchos gobiernos europeos se hayan 

apresurado en buscar suministro energético fuera de Rusia. Por tanto, las tasas de 

dependencia que se muestran en la figura indican un cambio importante desde 2020. 

Aun así, este proceso de cambiar el suministro energético es complicado y lento, 

puesto que requiere de nuevas infraestructuras. Las instalaciones de GLP Paldiski en 

Estonia son un ejemplo reciente. 
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(a) Tasa de dependencia del crudo ruso

(b) Tasa de dependencia del gas ruso

Figura 3. Dependencia de la energía rusa para países europeos seleccionados, 2020*. Nota: muestra un cálculo de 
las importaciones rusas como porcentaje de las necesidades energéticas totales de cada país. El panel a muestra la 
cifra relativa al petróleo crudo y el panel b la relativa al gas natural.* Los datos de Reino Unido corresponden a 2019. 
Fuente: cálculos del autor basándose en los datos de Eurostat NRG_IND_IDOGAS y NRG_IND_IDOOIL. [Consulta: 

27 de diciembre de 2022]. Disponible en: https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/data/database
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Resulta relevante que Europa es relativamente única en el mundo como continente, dado 

el alto grado de dependencia que tiene de proveedores extranjeros de energía primaria. 

Según los datos de 2020 publicados por la AIE en su World Energy Statistics and 

Balances [Estadísticas y Balances Energéticos Globales] (AIE, 2022b), se ha estimado 

la tasa de dependencia para los 145 países a nivel global, utilizando la misma 

aproximación que Eurostat. Este dato puede replicar la tasa de dependencia del 58% de 

la misma forma que los datos de Eurostat lo hacen para los 27 países de la UE. Los 

resultados para el resto de los países del mundo son sorprendentemente dispares. El 

continente americano, en general, tiene una tasa de dependencia de -0,12, indicando 

que goza de una condición de exportador neto. En Norteamérica, Canadá tiene un -0,79 

y Estados Unidos un -0,04, mientras que México está en 0,18. En Asia, la tasa general 

de dependencia es de 0,10, teniendo China un 0,22. Aunque 0,22 es una cifra

relativamente elevada, es casi dos tercios inferior a la media de la Unión Europea. La 

tasa de dependencia de India es 0,36, justo por encima de la de Suecia.

A pesar de que el futuro es incierto, sí hay muchas cosas que podemos decir sobre el 

efecto de la subida de precios de la energía. La sección que viene a continuación 

analizará el efecto directo en los consumidores y productores, así como los efectos 

indirectos en la composición de la actividad y comercio económicos.

Efectos directos de los precios de la energía

El aumento de los precios de los principales productos energéticos puede poner en apuros 

a los consumidores, aumentar los costes de las empresas y redistribuir la actividad 

económica entre sectores. En los últimos años, los precios de las materias primas globales 

han aumentado a un ritmo más elevado que en cualquier época reciente. El índice global 

de precios del FMI para las materias primas, por ejemplo, aumentó casi un 150% entre el 

segundo trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 20229 .Esto se debe, en parte, a la 

bajada de precios durante la primera mitad de 2020 como consecuencia de las 

disrupciones provocadas por la pandemia de la COVID-19. Pero incluso si comparamos el 

segundo trimestre de 2022 con el segundo trimestre de 2019, queda en evidencia un 

aumento superior al 91% en los precios globales de las materias primas. Como 

                                                            
9 Fuente: cálculos del autor basándose en FMI (2022).
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apuntábamos en la introducción, el rápido aumento de los precios de la energía supone 

una parte sustancial de este incremento. En esta sección se describen varios efectos 

directos del incremento de los precios de las materias primas en general y de los precios 

de la energía en particular, empezando por el efecto en los consumidores.

Energía e inflación

La inflación aumentó rápidamente en todo el mundo a lo largo de 2022 y la energía fue 

un factor clave. Si bien los países difieren en sus aproximaciones específicas para 

calcular la variación media en los precios al consumo, la inflación puede considerarse

intuitivamente como una variación media del precio de los bienes y servicios individuales 

ponderada con el gasto. Es decir, la inflación en el país 𝑖𝑖𝑖𝑖 para el mes 𝑡𝑡𝑡𝑡 es:

𝜋𝜋𝜋𝜋𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = � 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡−12
𝑗𝑗𝑗𝑗 × �

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑗𝑗𝑗𝑗

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡−12
𝑗𝑗𝑗𝑗 − 1�

𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
,

donde 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑗𝑗𝑗𝑗 es el precio del artículo 𝑗𝑗𝑗𝑗 en el tiempo 𝑡𝑡𝑡𝑡, y 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡−12

𝑗𝑗𝑗𝑗 es su precio un año antes, y 

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡−12
𝑗𝑗𝑗𝑗 es la parte del gasto total del consumidor destinada a la adquisición del artículo 𝑗𝑗𝑗𝑗

un año antes. Los diferentes índices de precios resultarán en expresiones distintas, pero, 

de forma intuitiva, si un artículo que supone un 5% del gasto total de los consumidores 

aumenta su precio un 10%, entonces la inflación medida aumenta 0,5 puntos 

porcentuales. En este sentido, la contribución a las variaciones de las tasas de inflación 

puede desglosarse entre todos los bienes y servicios incluidos. 

Desde 2021, la parte correspondiente a la energía ha aumentado rápidamente. Según 

los datos de la OCDE, en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se 

muestra la contribución de la energía a la inflación de los países seleccionados. Entre 

todos los países de los que hay datos disponibles y se ha llevado a cabo este desglose, 

Turquía es donde la energía tuvo mayor impacto. En octubre de 2022, la energía 

contribuyó con 14,5 puntos porcentuales a la tasa de inflación general del país, que se 

situaba en 85,5%. Esta es una tasa de inflación extraordinariamente alta. Los países 

bálticos de Letonia, Lituania y Estonia son los países europeos donde más contribuye la 

energía. En octubre de 2022, la energía contribuyó con 9 puntos porcentuales a la tasa 

de inflación del 21,8% en Letonia. En el caso de Lituania, la energía contribuyó con 8,8 
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puntos porcentuales a la tasa de inflación del 23,6. Para Estonia, la energía supuso 8,1 

puntos porcentuales respecto a la tasa de inflación del 22,5. Aunque otros países 

europeos no arrojan cifras tan elevadas, la energía está contribuyendo de forma cada 

vez más significativa al aumento de las tasas de inflación en casi todas partes. En la UE-

27, por ejemplo, el índice medio de precios de la energía era un tercio más alto en 

noviembre de 2022 con respecto al año anterior10 .Esto aflige a particulares y empresas 

por igual.

Figura 4. Contribución de la energía a la inflación en países seleccionados, de enero de 2010 a octubre de 2022. 
Nota: muestra los puntos porcentuales que aporta la energía a las tasas de inflación de los países seleccionados. 

Fuente: cálculos del autor basándose en OCDE (2022a)

Los consumidores se están viendo afectados de diversas maneras por la subida de los 

precios de la energía. En primer lugar, la subida de los costes de la energía es una carga 

directa y, actualmente, en la mayoría de los países, también significativa para el 

presupuesto de los hogares. En 2021, los datos obtenidos por la OCDE mostraron que 

el gasto en electricidad, gas y otros combustibles fósiles en los hogares residenciales 

representaba el 4,5% del gasto en consumo final total de la Unión Europea. Además, 

más del 7% representa el coste de funcionamiento de los vehículos particulares 

(principalmente, combustible)11 .Las rápidas subidas de precios de la energía, por tanto, 

obligan a los hogares bien a reasignar una parte importante del gasto total, a agotar sus 

                                                            
10 Fuente: cálculos del autor basándose en datos de Eurostat PRC_HICP_MIDX.
11 Fuente: cálculos del autor basándose en los datos de contabilidad nacional de la OCDE. Tabla 5: Disponible en: 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SNA_TABLE5



128

b
ie

3

El efecto de los shocks energéticos en las economías nacionales  

Trevor Tombe 
 

Documento de Análisis 60/2023 22 

ahorros, o a acumular deuda. Datos recientes de Eurostat nos muestran que, durante la 

primera mitad de 2022, los precios medios del gas para los hogares subieron un 53% 

respecto al mismo periodo de 202112 .Los precios de la electricidad también aumentaron 

un 44% durante este mismo periodo.13

La gran reducción de la renta disponible de los hogares, una vez descontados los costes 

energéticos, que suelen ser mucho más inelásticos (es decir, más difíciles de sustituir) 

que otros bienes y servicios, es un importante canal a través del cual las subidas de los 

precios de la energía pueden afectar a las condiciones económicas generales. Como los 

consumidores gastan menos en bienes y servicios no energéticos, la producción, el 

empleo, los beneficios, etc. se contraen en el resto de la economía. Este efecto negativo 

sobre la renta es particularmente significativo cuando la causa de los altos precios de la 

energía es un aumento del precio de la energía importada, puesto que no habrá ningún 

beneficio compensatorio de los altos precios en las rentas de los propietarios del capital 

y la mano de obra en las actividades nacionales de producción de energía. Aun así, esto 

afecta de forma uniforme a la economía. Algunos artículos se verán afectados de forma 

más significativa que otros. Es probable que los grandes bienes duraderos, como 

vehículos y electrodomésticos, u otras compras que puedan aplazarse, se vean más 

afectados que los bienes de primera necesidad. También se verán más afectados los 

artículos que en sí mismos son energéticamente intensivos, como los vehículos o los 

servicios de transporte, porque aumentará bien el coste directo de propiedad o bien el 

precio que cobran los proveedores de servicios energéticamente intensivos. 

El estudio publicado por Kilian (2008) muestra las cifras de estos efectos. Los resultados 

resumidos en dicha publicación sugieren que la elasticidad del precio anual de la energía 

para los vehículos, por ejemplo, es de -0,84. Esto supone que, por cada punto porcentual 

que aumentan los precios de la energía, la demanda de vehículos por parte de los 

consumidores se reduce una media de 0,84%. En general, para bienes duraderos, la 

elasticidad estimada es de -0,47. Para servicios y bienes de consumo, se sitúa 

aproximadamente en un -0,1. En términos generales, estas estimaciones sugieren que 

el gasto total en consumo disminuye un 0,15% por cada 1% de subida de los precios de 

la energía. Esto se extiende también más allá de los gastos de consumo. Los niveles de 

                                                            
12 Fuente: cálculos del autor basándose en datos de Eurostat NRG_PC_202.
13 Fuente: cálculos del autor basándose en datos de Eurostat NRG_PC_204.
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inversión también pueden verse afectados. Para particulares, la menor demanda de 

vivienda es uno, y la elasticidad estimada del precio de la energía que recoge Kilian 

(2008) es de -1,02 para la inversión residencial. Si bien esto no es más que un conjunto 

de estimaciones y otros investigadores y metodologías arrojan resultados diversos, estos 

datos ilustran de forma adecuada el principio general. Y dada la magnitud del reciente 

aumento de los precios de la energía, la respuesta de los consumidores será, casi con 

certeza, muy significativa. Teniendo en cuenta el aumento superior al 81% de los precios 

de la energía en el tercer trimestre de 2022 respecto al año anterior (que ya hemos 

analizado en la introducción de este capítulo) y, si damos por buenos estos datos, estos 

resultados sugieren que la actual crisis energética podría reducir los gastos totales de 

consumo en aproximadamente un 12%. Los futuros estudios afinarán estas cifras, pero 

sea cual sea el efecto concreto, sabemos que será significativo.

Otra forma en la que el aumento de los precios de la energía puede afectar al

comportamiento individual reduciendo la actividad económica agregada y la demanda de 

bienes y servicios es mediante el aumento del nivel de incertidumbre al que hacen frente 

las personas. Naturalmente, los niveles altos de volatilidad o los cambios repentinos en 

los precios llevarán a las personas a aumentar sus ahorros. Esto recibe el nombre de 

motivo precautorio para el ahorro. Si las personas perciben que puede ocurrir una 

recesión, será apropiado aumentar los ahorros para anticiparse a un periodo de 

desempleo potencial. Ambos provocan una menor demanda de bienes y servicios y los 

hogares tratan de prepararse para un futuro incierto. A pesar de la dificultad para medir 

esto, sí parece que en 2022 se produjo un fuerte aumento del grado de incertidumbre 

económica, medido por el Índice Mundial de Incertidumbre elaborado por Hites Ahir y 

Davide Furceri, del FMI, y Nick Bloom, de la Universidad de Stanford14 .Este grado de 

incertidumbre a nivel mundial aumentó casi un 50% desde el último trimestre de 2019 

hasta el segundo trimestre de 2022, seguido de la invasión rusa de Ucrania y las 

correspondientes subidas del precio de la energía. Para ser claros, el aumento de los 

precios de la energía no son la causa de todo esto, pero está potencialmente relacionado. 

En Europa, el grado de incertidumbre aumentó aún más en el tercer trimestre de 2022, 

si bien se redujo en el resto del mundo. Los índices de confianza de los consumidores 

también han caído de forma abrupta durante gran parte de 2022, y esto resulta 

                                                            
14 Datos disponibles en: https://worlduncertaintyindex.com/
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particularmente evidente en Europa. La Comisión Europea, por ejemplo, descubrió que, 

en septiembre de 2022, el índice de confianza de los consumidores registrado era inferior 

a -29 y que estaba por debajo incluso del punto más bajo registrado en plena crisis de la 

COVID-19, a principios de 2020 (Comisión Europea, 2022).

Los cambios en el gasto de los consumidores (en general, a través de un mayor ahorro 

y un distanciamiento de los artículos energéticamente intensivos debido a un mayor 

aumento relativo de los precios) afectarán a la actividad económica, la producción, el 

empleo, los ingresos y demás aspectos de toda la economía. Sin embargo, es probable 

que los efectos de los consumidores tengan mayor repercusión en los productores de 

bienes y servicios transformados. Pero los productores que están más arriba en la 

cadena de suministro también se verán afectados de diversas formas igualmente 

relevantes. Analizamos esta problemática a continuación.

Costes de producción

Los productores de todo el panorama económico también se ven directamente afectados 

por el incremento de los costes de la energía. Las actividades industriales 

energéticamente más intensivas de la mayoría de los países incluyen la producción de 

alimentos y bebida, fabricación de papel, actividades de impresión, producción de hierro 

y acero, químicos, refino, cemento, aluminio, y demás. Estas actividades se ven 

particularmente afectadas por la subida de precios de la energía. En Europa, por ejemplo, 

los elevados precios de la energía en 2022 provocaron que casi la mitad de la capacidad 

de producción de aluminio y zinc del continente se viera paralizada temporalmente 

(Alderman, 2022).

Para cuantificar la intensidad energética directa típica por sector se han utilizado datos 

de la base de datos UN-EORA, con el objetivo de estimar los GJ de energía por cada 

1000 USD del total producido (Lenzen et al. 2012, 2013). Más adelante se analizan estos 

datos con mayor detalle, pero los resultados pueden consultarse en la segunda columna 

de la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Las utilities y el transporte 

son, como es lógico, las actividades que más energía consumen, con un amplio margen. 

Dentro de la industria manufacturera, las intensidades energéticas globales típicas varían 

desde 0,5 GJ por 1.000 USD de producción en la fabricación de equipos de transporte, 
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hasta 0,7 para los textiles, 0,8 para los equipos eléctricos y maquinaria, 1,3 para 

alimentos y bebidas, 2,2 para productos de madera y papel, 3,1 para productos metálicos 

y 5,9 para petróleo, químicos y minerales. Naturalmente, un aumento de los costes de la 

energía provoca un incremento mayor de los costes de producción en sectores 

energéticamente intensivos. A corto plazo, la capacidad de sustituir los insumos o de 

modificar el proceso de producción subyacente es típicamente limitado. 

Existen muchos análisis sobre las implicaciones económicas que tiene la subida de los 

precios de la energía para los productores. Son muchas las dificultades para identificar

los efectos en los datos, pero la más notable es el hecho de que las variaciones en los 

precios de la energía suelen estar causados a su vez por cambios en las condiciones 

macroeconómicas nacionales o mundiales. Cuando ocurre una recesión, por ejemplo, 

los precios de la energía tienden a caer. No sería deseable llegar a la conclusión de que 

la bajada de precios de la energía provoca un aumento del desempleo y menor 

producción de los sectores en contracción. Pero fue la recesión, no la caída de los 

precios de la energía, lo que causó tanto una reducción de la producción como la propia 

caída de los precios de la energía. Kilian (2008) es un artículo de revisión destacado que 

analiza varios artículos empíricos de alta calidad. Si bien no existe un consenso en torno 

al método empírico ideal para identificar el efecto, varios métodos arrojan resultados que 

parecen estar alineados. Ya hemos hablado de alguno de ellos en relación con la 

respuesta de los consumidores. En general, el efecto que tendrá el incremento de los 

precios de la energía en la actividad económica agregada va a depender de la intensidad 

energética de la producción. A nivel mundial, la intensidad energética del PIB ha venido 

reduciéndose durante décadas. Según los últimos datos, el uso de energía global se ha 

reducido una tercera parte entre 1990 y 2021 (Enerdata, 2023). Esto debería hacer que 

las economías fueran menos sensibles a las variaciones de los precios de la energía. 

En compensación también pueden darse efectos positivos en algunas áreas de la 

actividad económica. Kilian (2008) apunta que la elasticidad del precio anual de la 

energía con respecto al gasto de inversión estadounidense en estructuras y equipos de 

minería, por ejemplo, es significativa y positiva. Esto es una respuesta natural por parte 

de la oferta a la subida de precios, si bien se tarda bastante tiempo en aumentar la oferta 

total de energía. Dados los recientes shocks estructurales que pueden trastocar los 

anteriores flujos internacionales de energía, en particular de Rusia a los países europeos, 
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este efecto puede verse magnificado en la medida en que los responsables políticos 

traten de facilitar potencialmente o subvencionar directamente la producción de energía 

en países con los que tienen fuertes lazos diplomáticos o ponerse al servicio de los 

mismos. Este friendshoring energético, como lo han denominado, puede ser una tendencia 

que cobre impulso en el futuro.

Más allá de los desarrollos geopolíticos, la reasignación de las actividades de producción 

y consumo en los diferentes países como respuesta a la subida de precios de la energía 

es una importante consecuencia potencial que debe ser estudiada con atención. Los 

sectores en los que se especializan los diferentes países (aquellos en los que,

generalmente, se produce más de lo que se consume a nivel nacional y se exporta el 

excedente) viene determinado por lo que conocemos como ventaja comparativa. Este 

concepto predice que los países se especializarán en áreas en las que tienen unos costes 

de oportunidad más bajos para producir; es decir, en áreas en las que renuncian menos a 

la producción de otros sectores desplazando recursos para producir más en el sector en 

cuestión. Los cambios en los precios de la energía pueden cambiar materialmente el 

patrón de ventaja comparativa de los países.

Shocks energéticos y ventaja comparativa internacional

Los cambios en el precio de ciertos insumos afectan más a algunos sectores que a 

otros, dependiendo de la intensidad con la que cada uno utiliza dicho insumo. Los 

cambios en los salarios, por ejemplo, afectarán en mayor medida a los sectores más 

intensivos en mano de obra que a los sectores intensivos en capital. De forma similar, 

los cambios en los precios de la energía afectarán de forma desproporcionada a los 

sectores energéticamente intensivos. Al fin y al cabo, el incremento de los precios de 

la energía aumentará más los costes de producción en sectores energéticamente 

intensivos que en los no intensivos. En la medida en que los productores tiendan a 

repercutir los costes más elevados en los compradores a través de precios más altos, 

el precio de los artículos energéticamente intensivos aumentará en relación con los 

que no lo son. Esto crea un fuerte incentivo para que los compradores nacionales e 

internacionales se decanten por artículos sustitutivos, lo que provoca una contracción 

de la actividad en las actividades energéticamente intensivas. En consecuencia, el 

empleo y el capital de inversión también se desplazarán fuera de esas actividades, lo 
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que también tenderá a reducir las exportaciones netas de dichos bienes fuera del 

país. Esto resulta intuitivo, pero tiene implicaciones importantes en la composición de 

la actividad e intercambio económicos de los países.

Según las recientes evidencias empíricas, estos efectos pueden ser muy significativos. 

Consideremos algunos trabajos que investigan la experiencia reciente de Estados 

Unidos, que en las dos últimas décadas ha disfrutado de una reducción de los precios 

nacionales de la energía inducida por avances tecnológicos. La revolución del gas de 

esquisto en EE. UU. trajo nuevas tecnologías que dieron pie a técnicas de perforación 

horizontal para inyectar agua, químicos y arenas a alta presión, para acceder así a 

depósitos de petróleo y gas que antes eran inaccesibles. Arezki et al. (2017) explotan 

este desarrollo para investigar el efecto que tiene en la producción y comercio 

estadounidenses. Las consecuencias son significativas, con ganancias importantes y 

medibles en los sectores energéticamente intensivos en términos de producción, empleo 

y exportaciones. Según sus estimaciones, cuando en 2012 la brecha de precios entre el 

gas natural europeo y estadounidense alcanzó los 10 USD por pie cúbico, esto provocó 

un aumento de las exportaciones estadounidenses aproximadamente un 10%; lo

equivalente al 4,4% de las exportaciones totales del país durante dicho año. Sus 

resultados también sugieren que una bajada de precios de la energía, así como la 

resultante expansión de la actividad manufacturera energéticamente intensiva, pueden 

ayudar a explicar parcialmente la recuperación relativamente más sólida que tuvo 

EE. UU. de la crisis financiera.

Estos resultados son válidos para un amplio conjunto de países, y los datos recientes 

también sugieren que el aumento de los precios de la energía a principios de la década 

de 2000 tuvo grandes efectos negativos en la industria manufacturera europea 

energéticamente intensiva. En sus trabajos recientes, Chan et al. (2022) concluyen que 

los precios de la energía a nivel global tienen implicaciones importantes en la 

composición de las exportaciones nacionales. Los detalles de su método no son 

relevantes para los fines de este capítulo, pero en efecto establecen una fuerte 

correlación negativa entre el precio de la energía de un país y las exportaciones 

provenientes de los sectores energéticamente intensivos de un país. Analizan tanto los 

flujos directos como indirectos de energía a través de la cadena de suministro de 

producción (que se desarrolla con mayor detalle en la siguiente sección). Los efectos son 
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considerables: un aumento de uno de la desviación estándar en los precios de la energía 

reduce las exportaciones un promedio de 0,77 desviaciones estándar. Por situarlo en 

contexto, este efecto es más del doble del que tienen los salarios en las exportaciones 

de los sectores intensivos en mano de obra. Para concretar estos resultados, los 

investigadores constatan que, en el caso de la UE, el aumento del precio de la energía 

observado entre 2004 y 2012 redujo las exportaciones totales de la UE en un 6,8% si lo

comparamos con el resto del mundo. Este efecto es sustancialmente mayor (más del 

doble) cuando se tienen en cuenta también los efectos indirectos del uso de la energía. 

Las implicaciones de los recientes (y cada vez más acuciantes) aumentos de los precios

de la energía pueden ser igualmente negativas para la actividad manufacturera y 

comercial del continente.

Efectos indirectos a través de las cadenas de suministro globales

Si bien es importante comprender el origen de las crisis energéticas y la exposición a las 

mismas a través de los mercados de energía primaria, también tiene importancia conocer 

las perturbaciones indirectas a través de la cadena de suministro de innumerables bienes 

y servicios no energéticos. Esta sección describe los métodos para medir los flujos 

indirectos de energía implícitos en los bienes y servicios que circulan entre países. 

Utilizando los datos detallados de 189 países y más de dos docenas de sectores, también 

presenta medidas relacionadas con la dependencia energética exterior que van más allá 

de lo que se mide normalmente.

Cadenas de suministro globales

Las cadenas de suministro globales son redes de producción y distribución de bienes y 

servicios que comienzan con materias primas y terminan con productos finales para los 

consumidores. Estas cadenas de suministro se extienden por varios países e implican 

varias fases de producción, en las que a menudo intervienen varios intermediarios. 

Comprender estas cadenas de suministro resulta de vital importancia, ya que gran parte 

de la actividad económica mundial se debe a estas etapas intermedias y los shocks en 

un país o sector pueden afectar a muchos otros, al propagarse en cadena a través de 

estas interconexiones. 
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Una investigación significativa explora el valor agregado de cada país y sector que es 

objeto de comercio transfronterizo. Algunas actividades del sector servicios que no son 

objeto de comercio directo, por ejemplo, pueden representar una gran parte del valor de 

los bienes que sí lo son. La OCDE, por ejemplo, elabora abundantes estadísticas 

resumidas sobre comercio en términos de valor agregado en gran parte del mundo. De 

los 520 mil millones de USD en exportaciones reportados por Canadá en esta base de 

datos para 2018, más de 145 mil millones de dólares fueron valor agregado en una fase 

anterior del sector exportador15 .Para el conjunto de la OCDE, alrededor del 42% de las 

exportaciones brutas constituyeron valor agregado de este tipo. Y puesto que los 

insumos intermedios se importan a menudo de otro país, el valor agregado de uno puede 

facilitar las exportaciones de otro. Para la OCDE, alrededor del 8% de las exportaciones 

brutas totales de 2018 se debió al valor agregado de otra economía que produjo insumos 

intermedios16 .Estas cadenas también pueden alargarse y volverse más complejas. En 

Canadá, más de 1.500 millones de dólares de valor agregado canadiense se exportaron 

como insumo para la producción de otro insumo en otro país, que posteriormente regresó 

a Canadá como insumo para otro bien o servicio que se volvió a exportar.

Se pueden utilizar enfoques similares para construir un mapa del flujo energético entre 

países y sectores. Esto revelará un conjunto complementario de indicadores que reflejan 

cómo las crisis energéticas pueden propagarse de un país y un sector a otro país y sector 

totalmente distintos. Comenzaré en la siguiente sección con un poco de álgebra sencilla 

para ilustrar los principios básicos implicados antes de pasar a los datos.

Energía implícita: álgebra

Este capítulo no representa un análisis exhaustivo de las complejas operaciones 

matemáticas tras los vínculos globales entre insumos y producción, pero algunas 

intuiciones sencillas ayudadas por expresiones simples pueden ayudar a fijar ideas. Los 

lectores interesados en ampliar esto, pueden consultar los trabajos recientes de 

Koopman, Wang y Wei (2014). 

                                                            
15 Fuente: cálculos del autor basándose en OCDE (2022b). 
16 Ibid.
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Consideremos primero un planteamiento sencillo donde hay 𝐽𝐽𝐽𝐽 sectores, pero solo una 

economía que no comercia con ninguna otra. La energía es utilizada directamente por 

los hogares como bien final (como el combustible para calentar las casas o la gasolina 

para los vehículos) y como insumo en la producción de otros bienes y servicios. La 

energía total utilizada en esta economía será, sencillamente, la suma de ambos. Esto es,

𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓 + � 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑌𝑌𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑗𝑗𝑗𝑗=1
,

donde 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗 es la intensidad energética de la producción del sector 𝑗𝑗𝑗𝑗, 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 es el total producido 

por el sector 𝑗𝑗𝑗𝑗, y 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓 es la demanda energética final de los hogares. Frente a la falta de 

vínculos entre insumos y producción de diferentes sectores, podríamos dejarlo aquí y 

conocer qué cantidad de energía corresponde a cada sector simplemente fijándonos en 

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑗𝑗𝑗𝑗𝑌𝑌𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗. Y si solo estuviéramos interesados en el uso directo de la energía que hacen los 

hogares y la industria, entonces también podríamos dejarlo ahí. 

Pero si el producto de un sector puede utilizarse como insumo de otro sector, y estamos 

interesados en conocer la cantidad de energía que en última instancia ha utilizado cada 

bien o servicio, entonces tenemos que analizar estos vínculos intersectoriales. En 

particular, la producción total de cada sector será consumida 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 o utilizada por otro sector 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 y, por tanto:

𝑌𝑌𝑌𝑌𝑗𝑗𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑗𝑗𝑗𝑗 + � 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗
𝐽𝐽𝐽𝐽

𝑘𝑘𝑘𝑘=1
.

En resumen, esto indica que la oferta de bienes o servicios (parte izquierda de la 

ecuación) será igual a la demanda de dichos bienes o servicios (lado derecho) en todos 

los sectores.

También podemos rastrear dónde y cuándo se ha consumido la energía a lo largo de 

la cadena de suministro. Si producir una unidad de bienes en el sector 1 requiere 𝑒𝑒𝑒𝑒1

unidades de energía, entonces la energía total correspondiente al consumo final de 

este bien es igual a 𝑒𝑒𝑒𝑒1𝐶𝐶𝐶𝐶1. Pero si el sector 1 también requiere 𝑀𝑀𝑀𝑀12 unidades de insumos 

producidos en el sector 2, entonces las emisiones implícitas en esta fase de producción 

son 𝑒𝑒𝑒𝑒2𝑀𝑀𝑀𝑀12. Si el sector 2 requiere insumos producidos por el sector 3, entonces la 

energía requerida para obtener la producción del sector 3 está implícita de forma similar 

en los bienes y producidos en el sector 2 y, por tanto, también en el sector 1. Y así 
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sucesivamente. La expresión concreta utilizada para realizar esta contabilidad es, en 

cierta forma, más compleja, pero los resultados son intuitivos y los abordaremos en 

breve.

Las tablas de insumo-producción elaboradas por agencias de estadística de todo el 

mundo, así como varias organizaciones internacionales y equipos de investigación, 

aportan toda la información que necesitamos para trabajar con estas dos ecuaciones. Si 

asumimos que la cantidad de insumos que un sector requiere de otro sector es una 

proporción variable de producción, entonces podemos representar 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 como una función 

de 𝑌𝑌𝑌𝑌𝑘𝑘𝑘𝑘. En particular, define 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑘𝑘𝑘𝑘𝑗𝑗𝑗𝑗 como una parte del total de adquisiciones de insumo del 

sector 𝑘𝑘𝑘𝑘 asignada a los artículos producidos en el sector 𝑗𝑗𝑗𝑗. Si aunamos estas partes de 

los insumos en una matriz 𝐴𝐴𝐴𝐴, se puede reescribir lo anterior en forma de vector. Esto es,

𝑌𝑌𝑌𝑌 = (𝐼𝐼𝐼𝐼 − 𝐴𝐴𝐴𝐴)−1𝐶𝐶𝐶𝐶,

donde el vector 𝑌𝑌𝑌𝑌 aúna la producción de cada sector y 𝐶𝐶𝐶𝐶 es el consumo final de bienes y 

servicios dentro de ese sector. En efecto, esta expresión nos permite determinar el nivel 

de producción de cada sector que se necesita para satisfacer un nivel concreto de 

consumo final. También nos permite determinar qué cantidad de producción de otros 

sectores se requiere para satisfacer el consumo de un sector cualquiera. En este sentido, 

se puede medir el consumo energético de toda la cadena de suministro. Estas 

operaciones algebraicas estándar son bastante conocidas en la literatura económica, así 

que no voy a desarrollar más detalles. Estas expresiones también se pueden extender a 

los diferentes países sin perder la intuición. Eso es lo que hago en todo lo que viene a 

continuación.

Energía implícita: datos

Para implementar los métodos mencionados al calcular los flujos internacionales de 

energía implícita se utilizan las informaciones más recientes de la base de datos UN-

EORA (Operaciones Ambientales y Contabilidad de Recursos) (Lenzen et al., 2012, 

2013). Este es un recurso exhaustivo producido por el Programa de la ONU para el 

Medio Ambiente, que tiene como objetivo cuantificar la huella ambiental internacional. 

Esto es, la producción y el consumo de gases de efecto invernadero, utilización del 

agua y de la tierra, y muchos otros indicadores. Los datos también incluyen el uso de 



138

b
ie

3

El efecto de los shocks energéticos en las economías nacionales  

Trevor Tombe 
 

Documento de Análisis 60/2023 32 

energía, tanto la cantidad total como una división según la fuente de combustible 

principal incluyendo carbón, petróleo, gas, nuclear, hidráulica, y demás. Mide los flujos 

internacionales e intersectoriales de bienes y servicios de 26 sectores y 189 países. 

Estos datos son ideales para medir los flujos de energía indirectos. Como apuntábamos 

en la sección anterior, la energía está implícita en los bienes y servicios de diferentes 

formas. La energía se utiliza para producir bienes en fábricas, transportarlos al mercado 

y suministrar la potencia necesaria para su uso. Muchos servicios también necesitan 

energía para llevarse a cabo, como la climatización de los edificios. La producción y

consumo de estos bienes y servicios da lugar al uso de energía en varios puntos de la 

cadena de suministro, desde la extracción de la materia prima hasta el consumo final. 

Es importante comprender este uso intermedio de la energía, ya que representa una 

parte importante del consumo total de energía. Basándonos en los datos más recientes 

de UN-EORA, estimamos que la mayor parte de energía implícita se utiliza en etapas 

intermedias del desarrollo y la producción. La ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia. muestra este patrón. Esto se corresponde con los datos de 2016, los más 

recientes en el momento de escribir este artículo, pero si bien el nivel de consumo 

energético es mayor actualmente, los patrones generales no habrán cambiado de 

forma significativa. Estimamos que solo una tercera parte del consumo de energía 

implícita está en la fase final de consumo. La energía utilizada para producir insumos 

intermedios de estos bienes finales representa poco más de un cuarto del total de 

energía utilizada. La producción de insumos para dichos insumos representa más del 

16%, y así sucesivamente.

Dado que hay una cantidad tan elevada de energía implícita en la cadena de suministro, 

la intensidad energética de la mayoría de los bienes y servicios difiere sustancialmente 

de la que les asignaríamos si se calcula solamente el uso directo de energía empleado 

en el proceso de fabricación. En efecto, contabilizamos todos los flujos de energía, 

independientemente del punto de la cadena de suministro donde se hayan utilizado, y 

los repartimos entre la demanda final de los consumidores. Damos cuenta del resultado 

de este ejercicio en la tercera columna de la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., y lo contrastamos directamente con la energía utilizada solo para la 

producción de bienes y servicios (columna 2). Las diferentes industrias varían 

sustancialmente en cuanto a la cantidad total de energía (directa e indirecta) utilizada. 
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Algunos sectores, como la generación eléctrica o el transporte, utilizan grandes 

cantidades de energía directamente en sus procesos de producción. Otros, como el 

comercio minorista, las finanzas o los servicios domésticos privados utilizan una cantidad 

muy pequeña directamente. Pero estos utilizan una cantidad considerablemente mayor 

de energía por dólar de demanda final, incluidos muchos servicios que directamente no 

son energéticamente intensivos. El comercio minorista, por ejemplo, utiliza 3,1 GJ de 

energía por cada 1000 USD de consumo final. La intensidad energética es igual a la 

energía directa utilizada en la fabricación de productos metálicos, y superior a la energía 

que en la mayoría de los sectores manufactureros se utiliza directamente para la 

producción de bienes, y mayor aún que la agricultura. La mayor diferencia de intensidad 

energética entre los dos cálculos se da en los productos metálicos, que consumen 11,1 

GJ por 1.000 USD más cuando se tiene en cuenta toda la cadena de suministro que 

cuando solo se mide el uso directo de energía. Aun así, proporcionalmente, las 

actividades de construcción utilizan en total un 1.500% más de energía de lo que sugiere 

el uso directo.

Figura 5. Uso global de energía implícita según fase de producción. Nota: muestra el uso de energía según la fase 
de producción. La fase 1 se basa en la producción de bienes y servicios finales; la fase 2 se basa en la producción 
de insumos intermedios para dichos bienes finales; la fase 3 se basa en la producción de insumos de insumos para 
los bienes y servicios finales, y así sucesivamente. Fuente: cálculos del autor utilizando la base de datos UN-EORA, 

según Aslam et al. (2017) para las CVG
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Intensidad energética
(GJ / 1000 USD)

Producción 
bruta

Demanda 
final

Agricultura 1,3 5,4
Pesca 1,3 6,0
Industrias extractivas 4,4 11,7
Alimentación y bebidas 1,3 6,8
Textil y confección de prendas de vestir 0,7 6,8
Madera y papel 2,2 9,1
Petróleo, químicos, minerales 5,9 15,3
Productos metálicos 3,1 14,2
Eléctrico y maquinaria 0,8 7,4
Equipos de transporte 0,5 6,0
Otras industrias manufactureras 2,7 9,2
Reciclado 3,2 9,4
Electricidad, gas y agua 47,4 56,3
Construcción 0,4 6,4
Mantenimiento y reparación 0,3 2,7
Comercio al por mayor 0,4 2,7
Comercio al por menor 0,4 3,1
Hostelería y restauración 0,5 3,4
Transporte 10,2 14,9
Correos y telecomunicaciones 0,4 2,3
Actividades financieras y empresariales 0,3 1,9
Administración pública 0,4 3,3
Educación, sanidad, otros servicios 0,3 3,1
Hogares privados 0,3 1,4
Otros 2,3 5,0

Tabla 2. Promedio de intensidad energética global en sectores seleccionados (2016). Fuente: cálculos del autor 
utilizando la base de datos UN-EORA, según Aslam et al. (2017) para las CVG.

Podemos utilizar estos datos para medir, de forma similar, cuánta energía implícita en 

bienes y servicios se comercializa internacionalmente. La producción de electricidad en 

China, por ejemplo, está implícita en muchos bienes de consumo electrónicos que se
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comercializan en el extranjero, pero cuyo montaje se realiza en el país. En su conjunto, 

estimamos que un cuarto de la producción mundial de energía fue exportado (tanto 

directa como indirectamente) en 2021. Esta tendencia ha aumentado considerablemente 

en las últimas décadas, como se ilustra en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. En la década de 1970, por ejemplo, mucho menos del 10% del consumo 

energético directo e indirecto se importó del extranjero. Esta cifra aumentó en torno al 

15% en las décadas de 1980 y 1990. Pero del año 2000 en adelante, esto aumentó 

hasta llegar a la proporción actual de aproximadamente una cuarta parte. Gran parte de 

este reciente aumento se debe a que China se ha posicionado como centro 

manufacturero mundial. China por sí sola es responsable del 18% de las exportaciones 

de energía implícita a nivel mundial, a pesar de exportar menos del 2% de productos 

energéticos primarios. Rusia, por su parte, ostenta solo un 7,5 de las exportaciones 

totales de energía si contamos todos los flujos indirectos, en comparación con la cuota 

del 10% de exportaciones directas de productos energéticos primarios. Los países de 

Oriente Medio son actores menos significativos en la exportación de energía total. Los 

EAU, por ejemplo, representaron algo menos del 10% de las exportaciones de productos 

energéticos primarios en 2021, pero menos del 1,5% de la energía total exportada; y 

Arabia Saudí ostenta unas cifras parecidas.

Figura 6. Proporción de energía extranjera en el consumo total de energía implícita a nivel global. Nota: muestra la 
proporción de energía implícita en bienes y servicios comercializados internacionalmente. Fuente: cálculos del autor 

basándose en la información sobre la huella de recursos de la base de datos UN-EORA
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El consumo indirecto de fuentes de energía extranjeras varía según el tipo de combustible. 

Para las fuentes de energía primarias, estimamos que, en 2016, el 30% del gas natural 

implícito que se utilizó a nivel mundial estaba integrado en productos que se 

comercializaban en un país distinto de aquel en el que se utilizó la energía para su 

producción. En el caso del carbón, esta cifra fue del 22%. No es de extrañar que China 

sea responsable de una fracción importante (40%) de esta cantidad, puesto que el carbón 

se utiliza como principal fuente de generación eléctrica en el país, quedando implícito en 

los muchos bienes y servicios que fabrica y exporta al resto del mundo. Finalmente, para 

el petróleo, se comercializó el 24% del consumo implícito global. Las fuentes de energía 

secundarias no se comercializaron tanto: el 19% de la energía hidráulica, nuclear y eólica 

se incorpora a productos consumidos en otro país y, en el caso de la energía solar, la cifra 

es solo del 9%.

Patrones de comercialización y balances energéticos globales

Estas diferencias en la fuente de energía exportada cambian el panorama global 

drásticamente. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra el 

origen y destino de los productos energéticos primarios directos por región, y lo 

comparamos con el origen y destino del comercio de energía implícita. El panel a refleja el 

comercio de energía directa y muestra claramente el dominio de Oriente Medio y Asia 

Central como proveedor global de energía. La mayor parte de su producción se dirige a la 

región de Asia Pacífico. Los países de la Comunidad de Estados Independientes, 

particularmente Rusia, también son importantes exportadores de energía y la mayoría de 

sus flujos se dirigen a Europa. Pero en el panel b los flujos comerciales de energía implícita 

son muy diferentes. La región Asia-Pacífico es el proveedor de energía dominante, con 

flujos desproporcionados hacia Europa y Norteamérica. La importancia de los principales 

exportadores de energía primaria también se ve reducida de forma sustancial cuando 

considerados la energía total. 

Este patrón más amplio de origen y destino de los flujos de energía cambia el lugar donde 

debemos buscar el origen de los shocks energéticos internacionales. Por supuesto, los 

cambios en la oferta de productos energéticos primarios como el carbón, el gas natural y 

el petróleo crudo seguirán teniendo importancia. Pero los cambios en el precio nacional no 

comercializado de la energía (por ejemplo, los combustibles fósiles de origen y uso 
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nacional o la electricidad renovable de producción nacional) pueden tener grandes 

implicaciones a nivel internacional. Como hemos señalado, China no es un proveedor 

importante de energía primaria, pero sí es un proveedor inmenso de energía implícita en 

bienes y servicios producidos en el país. Los aumentos del precio de la energía nacional 

en China se propagarán por las cadenas de suministro mundiales y afectarán a la actividad 

económica de todo el mundo.

a) Comercio directo de energía (b) Comercio de energía implícita

Figura 7. Comercio global de energía (2021). Nota: muestra el origen y destino de productos energéticos directos 
(carbón, gas, petróleo y productos relacionados) y flujos de energía implícita incluyendo la energía utilizada para 

producir bienes y servicios. Esta última ilustra el origen y destino de la energía que finalmente absorbieron los bienes 
y servicios. Fuente: cálculos del autor utilizando UN-COMTRADE (Código 27 del SA para los flujos directos) y la 

huella de recursos de UN-EORA

Pero el grado en que un país está expuesto a los shocks energéticos varía mucho y 

puede reflejarse bien en un cálculo que ya se ha tratado en este capítulo: la dependencia 

del país de fuentes de energía extranjeras. Para ilustrar esto se ha estimado la cantidad 

de energía extranjera implícita en bienes y servicios finales consumidos en un país y se 

ha comparado con la energía nacional implícita en las exportaciones de dicho país. El 

balance entre estos dos puede ser positivo o negativo, dependiendo de si el país es un 

exportador neto de energía implícita o si es un importador neto. La conclusión es que 

China, Rusia, Taiwán y Sudáfrica tienen los balances más positivos. Reino Unido, Hong 

Kong, Alemania, EE. UU., Francia e Italia tienen los balances más negativos. A estos 

cálculos le hemos añadido el balance energético de productos energéticos primarios 

(carbón, petróleo y gas natural) para obtener un cálculo total de balances energéticos de 

cada país. Los resultados se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
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referencia., estando los balances energéticos expresados como un porcentaje del 

suministro energético total disponible en cada país. Los resultados revelan que el 

continente americano, en su conjunto, es un exportador neto de energía. Australia, la 

mayoría de los países de la CEI y África en su conjunto son también importantes 

exportadores netos. Las grandes economías asiáticas de Japón, India y, en menor 

medida, China son grandes importadores netos. Japón, en concreto, tiene un déficit 

energético total equivalente al 88% del suministro energético total disponible en el país. 

Europa también está muy expuesta a los shocks energéticos internacionales; de media, 

el déficit energético total de los 27 países de la UE es equivalente a dos terceras partes 

del suministro disponible. 

Finalmente, como conclusión de esta sección, la forma en que los shocks internacionales 

afectarán a las economías nacionales depende de la posición de cada país en el comercio

energético global. A fin de cuentas, como ya se ha comentado detalladamente en la 

sección anterior, la energía extranjera implícita en los bienes y servicios importados no 

solo se consume como bienes y servicios finales, sino que también se incorpora a los 

insumos intermedios que pueden facilitar la producción y exportación de otros bienes y 

servicios. De hecho, estimamos que tres cuartas partes del total de energía comercializada 

se corresponde con los insumos intermedios comercializados internacionalmente. Cerca 

del 14% se corresponde con los insumos intermedios que vuelven a exportarse a un tercer 

país tras la importación directa de un socio comercial del exportador. Muchos de estos 

insumos intermedios importados se utilizan para producir bienes exportados en varios 

países. A nivel mundial, estimamos que más del 44% del comercio total de energía está 

implícito en las exportaciones del país importador directo. Por ejemplo, Canadá importa de 

China una pieza intermedia que se utiliza para producir otro bien que será exportado a un 

tercer país. 

El lugar que ocupa un país en la compleja red del comercio energético mundial influye en 

su exposición a los shocks energéticos. Basándonos en la literatura sobre el comercio en 

términos de valor agregado, consideremos dos indicadores sobre la participación de un 

país en el comercio mundial de energía: la participación hacia delante y la participación 

hacia atrás. El primero indica la cantidad de energía producida internamente por un país 

que está implícita en los bienes y servicios exportados a otro país y que se utiliza en 

las exportaciones de ese país a un tercero. Consideremos este país como un proveedor
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de energía a las exportaciones de otro país. La participación hacia atrás, por el 

contrario, indica la cantidad de energía implícita en las propias exportaciones de un 

país. Para Canadá, hemos estimado que en 2016 se utilizaron 1,6 GJ por cada 

1.000 USD de energía canadiense en las exportaciones de otro país. Esto es su 

participación hacia atrás. También hemos estimado que, por cada 1.000 USD de 

energía extranjera, hay implícitos 1,8 GJ de energía en las exportaciones canadienses. 

Haciendo balance, esto hace que los flujos de exportación canadienses dependan 

ligeramente más de la energía extranjera de lo que las exportaciones de otros países 

dependen de la energía canadiense. En Europa occidental, esta dependencia es aún 

mayor. Hemos estimado que la participación hacia delante de esta región es de 1,4 

mientras que la participación hacia atrás roza los 3 puntos. Por tanto, las exportaciones 

de estos países son altamente dependientes de la energía extranjera.

Figura 8. Un cálculo de la exposición a perturbaciones energéticas extranjeras (directa e implícitamente) (2020). 
Nota: muestra el balance energético total incluyendo tanto el comercio directo de productos energéticos como la 
energía implícita en todos los bienes y servicios que se comercializan internacionalmente. Los valores negativos 
indican un consumo de energía extranjera superior al consumo de energía nacional. Fuente: cálculos del autor 

basándose en AIE (2022b) y en la información sobre la huella de recursos de la base de datos UN-EORA
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Conclusión

Las variaciones en los costes de cualquier recurso económico importante (ya sea la 

mano de obra, el capital o la energía) tendrán efectos complejos y en cadena a lo largo 

de toda la economía global. Algunos sectores se expandirán, otros se contraerán, y el 

bienestar de las personas también mejorará o empeorará según las circunstancias 

individuales. En este capítulo, hemos explorado la naturaleza y consecuencias de los 

shocks energéticos en las economías nacionales de todo el mundo. Las tres fuentes 

primarias de energía (carbón, gas natural y petróleo) son, con diferencia, las fuentes 

de energía predominantes y seguirá siendo así durante muchos años. Los cambios en 

las condiciones globales de oferta y demanda pueden tener efectos monumentales 

sobre el precio de la energía, porque las cantidades que los compradores y los 

vendedores adquieren y producen, respectivamente, son, a corto plazo, relativamente 

insensibles a los precios. Unos mercados tan inelásticos son susceptibles a grandes 

perturbaciones de precios, incluso si la oferta y la demanda varían solo ligeramente. Y, 

efectivamente, en 2022 las subidas de los precios fueron muy elevadas. El precio del 

carbón australiano aumentó un 150% en 2022 respecto a 2021. El precio del gas natural 

en Europa aumentó más del 150%. El precio del petróleo crudo global (Brent) aumentó 

un 40%.

Estos incrementos tienen efectos directos sobre los consumidores, productores y en la 

estructura de una economía. También existen efectos indirectos a lo largo de la cadena 

de suministro, puesto que el coste de producir insumos cambia, lo que afecta al coste 

de producir tanto otros insumos como bienes finales. Además, es necesario tener una 

visión amplia del uso y comercio de la energía para comprender qué economías 

nacionales están más expuestas a los shocks energéticos y la forma en que se ven 

afectadas por los aumentos de precios. Las economías que son exportadoras netas de 

estos productos básicos se beneficiarán, mientras que esas que son importadoras 

netas no lo harán. Las actividades manufactureras que son energéticamente intensivas 

se contraerán, mientras que las otras (por ejemplo, las actividades de upstream en los 

sectores de producción energética) se expandirán. Pero el panorama se torna más 

complejo cuando tenemos en cuenta la energía implícita en los muchos bienes y 

servicios que se consumen en cada país. Los países exportan energía no solo de forma 

directa, mediante exportaciones de carbón, petróleo o gas natural, sino también 
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incorporada en los bienes y servicios que crea un país. China exporta cantidades 

significativas de energía al resto del mundo porque es un centro manufacturero 

inmenso. Por tanto, una variación de los precios de la energía en China, incluso si se 

trata energía producida y consumida internamente, puede tener implicaciones globales 

en la medida que los precios de los bienes que produce China se verán afectados. Los 

sectores que indirectamente son energéticamente intensivos debido a los insumos que 

requieren también se verán afectados negativamente. Los incrementos globales de 

precios de la energía alejarán las exportaciones de un país de dichos sectores.

La combinación de flujos de energía globales directos e implícitos también permite una 

estimación amplia de cuán dependientes son los diferentes países respecto a los 

proveedores extranjeros de energía. Japón, Europa, India y China tienen balances 

energéticos muy negativos respecto al resto del mundo, mientras que el continente

americano, los países del CEI y África tienen balances muy positivos. A medida que 

aumenta la incertidumbre a nivel mundial y el suministro energético global se interrumpe 

con mayor frecuencia, la búsqueda de formas para reducir la dependencia de fuentes 

energéticas extranjeras puede convertirse en una prioridad política de primer orden para 

muchos países.

Trevor Tombe*
Catedrático. Departamento de Economía de la Universidad de Calgary (Canadá)
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Resumen: 

Las fronteras, habitualmente conocidas como cicatrices de la historia, constituyen uno 
de los elementos de soberanía y que dan pie a la existencia de un Estado. Y si siempre 
han existido diferendos, disputas y guerras por su conformación y modificación —de ahí 
esa acepción de cicatriz, de vieja herida aparentemente cerrada—, parecía que, en el 
siglo XXI, la globalización y los flujos planetarios asociados a la misma convertían dichas 
cicatrices en algo del pasado. 
 
Curiosamente —o no—, en la era de reconfiguración geopolítica global en la que se 
encuentra sumida el planeta —siendo la guerra en Ucrania solo uno de sus elementos 
más patentes— ese concepto que en gran parte del mundo parecía casi superado, por 
mor de la globalización y de la integración supranacional, ha vuelto a saltar a la palestra. 
Y en muchas ocasiones de manera dolorosa, a modo de nuevas heridas que se abren, 
o se intentan abrir, en la piel de la Tierra, se alega que dichas fronteras no reflejaban 
más que una relación de fuerzas en un momento determinado, y, por tanto, no son 
intangibles ni inmutables. 
 
Unas consideraciones al respecto acompañadas de algunos ejemplos, y una suerte de 
reflexión final nuclean el presente Documento. 

Palabras clave: 

Frontera, globalización, Estados, poblaciones, geopolítica, integración, secesión. 
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21st Century: Borders... scars of history or wounds of the 

present?

Abstract:

Borders, usually known as the scars of history, are one of the elements of sovereignty 
that give rise to the existence of a state. And if there have always been differences, 
disputes and wars over their conformation and modification - hence that meaning of scar, 
of old, apparently closed wound - it seemed that in the 21st century, globalisation and the 
planetary flows associated with it made these scars a thing of the past. 

Curiously - or not - in the era of global geopolitical reconfiguration in which the planet is 
immersed - the war in Ukraine being only one of its most obvious elements - this concept, 
which in much of the world seemed to have been almost overcome due to globalisation 
and supranational integration, has once again come to the fore. And often painfully, as 
new wounds are opened, or attempted to be opened, in the skin of the Earth, it is argued 
that these borders only reflected a relationship of forces at a given moment, and are 
therefore not intangible or immutable. 

Some considerations in this regard, accompanied by a few examples, and a kind of final 
reflection, form the core of this paper.

Keywords:

Border, globalisation, states, populations, geopolitics, integration, secession. 
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Introducción: ¿Todo es nuevo en el siglo XXI… o nada nuevo bajo el sol? 
«En medio de una situación bastante confusa, una cosa parece clara: la reunificación de 

Alemania y la desintegración de la Unión Soviética, y de su amplia zona de seguridad, 

han afectado, de manera directa o indirecta, a todas las fronteras de Europa; en el oeste, 

paralizando un proceso de integración que buscaba difuminarlas; en el centro y en el 

este, multiplicándolas con la ruptura de los grandes equilibrios sobre los que reposaba 

el continente desde la Segunda Guerra Mundial»1. 

Estas palabras, escritas en el año 1993, en plena guerra de descomposición de 

Yugoslavia y con la separación (pacífica en este caso) de Checoslovaquia2, dando pie a 

dos Estados —República Checa y Eslovaquia— podrían, con la trasposición adecuada, 

reflejar parte de la situación actual: la integración europea —esa minoración, en ciertos 

aspectos, del concepto «frontera»— no solo se ha detenido, sino que la salida de Gran 

Bretaña y las disensiones en el seno de la Unión han supuesto un cierto varapalo a la 

misma, amén de la guerra en curso en Ucrania donde por medio de las armas se intenta 

—por parte de ciertas naciones— modificar la frontera… de la «frontera» —pues eso es 

lo que significa el nombre de Ucrania— y también, es preciso no olvidarlo, la modificación 

del denominado «orden mundial» y la búsqueda de uno nuevo, con las potencias de 

nuevo en pugna3. 

Y respecto a la guerra de desintegración de Yugoslavia, país que ciertamente no contaba 

con raíces históricas, pero que había funcionado sorprendentemente bien desde el final 

de la Segunda Guerra Mundial, se ve sumido en una serie de guerras crueles, de 

conflictos con un nivel de violencia y maldad como no se pensaba se pudieran repetir en 

la «civilizada Europa»: así, matanzas, limpiezas étnicas, embarazos forzados, 

deportaciones y genocidios pueblan las acciones de los bandos enfrentados, donde los 

argumentos para tales barbaridades se nuclean en torno a la etnia, la nacionalidad, la 

religión… nacionalismo excluyente y unas poderosas narrativas de «los unos y los otros» 

contribuyeron a la desintegración de la antaño orgullosa y, en muchos aspectos, 

                                                            
1 DE LA TORRE DEL RÍO, Rosario. «Las frágiles fronteras de Europa», Cuadernos del mundo actual, número 2, 
Historia 16. Madrid, 1993, p. 5. 
2 Un buen resumen puede leerse en EL KANFODUI, Asma. «¿Cómo fue la disolución de Checoslovaquia?», El
Orden Mundial. 14 de abril de 2023. Disponible en: https://elordenmundial.com/como-fue-disolucion-
checoslovaquia/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F  
NOTA: Todos los vínculos de internet del presente Documento activos a fecha de cierre del mismo, 30 de agosto de 
2023. 
3 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. La nueva pugna de las potencias: ¿guerra mundial 3.0 o guerra fría 2.0? Documento 
de Análisis IEEE 28/2023. 19 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2023/DIEEEA28_2023_PEDSAN_Potencias.pdf 
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modélica nación, y a la aparición de una pléyade de nuevas naciones, más pequeñas e 

irrelevantes, muchas de las cuales todavía, casi tres décadas después, continúan con 

fantasmas y potencialidades de guerras y secesiones, con la creación de nuevas 

fronteras… abierta la caja de Pandora, parece que los males todavía no han terminado 

en las tierras de la antigua Yugoslavia. 

Pero, aparentemente —o no— ese afán de que todas las fronteras se vean afectadas, 

como se señalaba en la cita con la que principia el epígrafe, no solo se circunscribe a 

esa zona balcánica torturada, sino que, además de las fronteras exteriores de muchas 

naciones fruto de esa reconfiguración del orden global, las fronteras internas de muchos 

Estados, coincidiendo o no con esas tensiones planetarias que en muchos casos dividen 

y polarizan, también son cuestionadas, ya sea con afanes secesionistas, anexionistas… 

las fronteras, esas cicatrices de la historia, trazadas en muchos casos tras grandes 

derramamientos de sangre y dolor, y que parecían, en muchos casos, sólidas y 

consolidadas, parece que en ciertos casos se ven cuestionadas. 

El fin de la Primera Guerra Mundial (1914-1918) contempló, al menos en Europa, la 

desaparición de 4 imperios (otomano, ruso, austro-húngaro y alemán), imperios llamados 

en muchas ocasiones «cárceles de naciones» y el surgimiento de un gran número de 

nuevas naciones, la aparición de un sinfín de nuevas fronteras en Europa; dos décadas 

después, la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), salvo ciertos ajustes 

fronterizos, no vio la creación de nuevas fronteras, sino que se movieron las poblaciones 

por millones de personas; pero las fronteras, las cicatrices de la historia, esencialmente 

se mantuvieron, pues la experiencia de reconfigurarlas tras la Primera Guerra Mundial 

había dado muy mal resultado. 

Mal resultado… incluso pese a acometerse, aparentemente desde una cierta óptica 

idealista; así, los llamados «Catorce puntos»4 del presidente estadounidense Wilson, 

entre otros aspectos, indicaban que era necesario proporcionar un Estado para cada 

nacionalidad de los imperios sitos en Europa… ¿visión idealista, como se proclama en 

ocasiones o simple y llanamente una patente manifestación del «divide y vencerás?». 

No deja de ser chocante que el presidente de unos Estados Unidos que se encontraba 

                                                            
4 DIPUBLICO.ORG. Catorce puntos del Presidente Wilson (1918). Disponible en: 
https://www.dipublico.org/3669/catorce-puntos-del-presidente-wilson-1918/ 
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finiquitando las llamadas «guerras indias»5, acabando con las tribus nativas existentes 

en el norte del continente americano y metiendo en reservas a los escasos 

supervivientes, proclame la necesidad de crear una pléyade de estados, una multitud de 

nuevas fronteras en un continente todavía con ecos de la unificación/nacimiento de 

Alemania e Italia aglutinando una multitud de entes y entidades políticas que hacían 

inviable el desarrollo de economías de escala y de capacidad de competencia a escala 

regional y global, con ecos de las bondades de la unificación… para ser potencia regional 

y global. Y los Estados Unidos, ya en el siglo XX, aspiran a ser una potencia global. Y, 

¿quizás? cuantas más fronteras fracturen a los potenciales rivales, mejor. 

Pero estamos en el siglo XXI, el siglo de la globalización y donde todo es nuevo y 

diferente. Esas cicatrices de la historia son eso, cosas de la historia, del pasado, pues 

en el presente y sobre todo en el futuro, y pese a los artificios literarios que se quieran 

emplear, la realidad actual fluye de otra manera. 

Y las fronteras, en este mundo global, cada vez quedan más difuminadas por los flujos 

constantes que circunvalan… son, por tanto, cosas del pasado ¿o no? 

 

Mundo global… ¿Fronteras, cosas del pasado? 
La globalización, ese flujo creciente de recursos, personas e ideas a lo largo del planeta, 

de intensidad y amplitud creciente, se entiende como un proceso imparable y que 

paulatinamente ha ido restando valor a las fronteras; el cruce de mercaderías, ideas y 

personas a través de esos antaño límites mucho más cerrados se antoja, para muchos, 

como algo casi imparable y que, poco a poco, iría limando esa idea de frontera como 

«muralla nacional», y que las escasas puertas por las que se podían cruzar la misma 

devendrían poco menos que en espacios abiertos plenamente cosmopolitas.  

Las fronteras, en esa imagen de muralla, de valla, de aislamiento y de medida de 

protección, de cicatriz, se ven afectadas e influidas —y, por tanto, también las sociedades 

que albergan en su seno— por varios elementos, siendo uno de ellos las infraestructuras 

de transporte y comunicación transfronterizas6 (carretas, autopistas, ferrocarriles, 

transbordadores, etc.), un elemento que permite medir, con un alto grado de 

                                                            
5 Un desapasionado y completo relato puede encontrarse en COOZENS, Peter. The earth is weeping. Editorial 
Knopf, Nueva York, 2016. 
6 DEUTSCHMANN, Emanuel, GABRIELLI, Lorenzo y RECCHI, Ettore. «Roads, rails and checkpoints: assessing the 
permeability of nation state borders worldwide», World Development, volumen 164. Abril 2023. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X22003655 
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aproximación, la permeabilidad de las mismas, pues la existencia de esas «puertas» 

entre naciones, de potenciales brechas que atraviesan la frontera, proporcionan un 

referente de la movilidad real o potencial de los flujos a ambos lados de dicha frontera.  

Y el número de infraestructuras de comunicación, en gran parte del planeta es creciente, 

lo cual genera un mayor grado de vertebración territorial, incluso transnacional, siendo 

esto también un hecho conocido y reiterado en la historia: la trascendencia del Camino 

de Santiago en la concepción de Europa como una entidad7 constituye un hecho 

contrastado. 

Pero la realidad siempre pone coto, cuanto menos en cierta medida, a los sueños; si la 

pandemia de COVID-19 ya supuso una manifestación patente de la posibilidad de que 

se cerrasen las fronteras y se cercenase en alto grado la permeabilidad de las mismas 

—además de generar otros poderosos efectos8—, diferentes acontecimientos como 

fenómenos meteorológicos, grandes catástrofes, conflictos de diferentes tipos… o la 

simple negativa de un gobierno a que se cruce su frontera pone de manifiesto9 la 

vulnerabilidad potencial de ese concepto globalizante tan popular y tan asentado, casi a 

modo de axioma —al menos en parte de Occidente y del planeta— relativo a la cuasi 

desaparición de esas cicatrices. 

Pero, de momento, no solo existen, sino que se materializan, unas veces con grandes 

obras, vallas —como la que Finlandia está construyendo en parte de su frontera con 

Rusia10— o simples mojones, hitos que, como las cicatrices, hacen reconocible la marca 

sobre la piel del planeta. Pero esos hitos físicos que delimitan las fronteras no solo 

reflejan la existencia de una y otra nación a cada lado del mismo —y, por tanto, un gran 

componente político—, sino que también tienen una poderosa carga simbólica. Una de 

las fotos que dio la vuelta al mundo en el inicio de la Segunda Guerra Mundial —y como 

materialización del inicio de la misma— fue la de las tropas del ejército alemán 

arrancando la barrera de un punto de paso en la frontera polaca; más recientemente, a 

                                                            
7 ANES, Gonzalo. «El camino de Santiago en la formación de Europa», Política exterior. 1 de septiembre de 1993.  
Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulo/el-camino-de-santiago-en-la-formacion-de-europa/ 
8 SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro. Era COVID: ¿un nuevo paradigma de seguridad? Documento de Análisis IEEE 
36/2020. 18 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2020/DIEEEA36_2020PEDSAN_eraCovid.pdf 
9 SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro. ¡Flujo de recursos a escala global!... ¿y si hay un bloqueo? Documento de Análisis 
IEEE 36/2021. 6 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA36_2021_PEDSAN_Flujo.pdf 
10 EURONEWS. «La valla de Finlandia en su frontera con Rusia costará cientos de millones de euros». 2 de abril de 
2023. Disponible en: https://es.euronews.com/2023/04/02/la-valla-de-finlandia-en-su-frontera-con-rusia-costara-
cientos-de-millones-de-euros 
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mediados de la década pasada, el grupo terrorista Dáesh publicitó de manera impactante 

la materialización de su Califato de Siria e Irak mediante la remoción con excavadoras 

de los hitos fronterizos entre ambas naciones, con la sentencia lapidaria de que «se 

ponía fin a la era de Sykes-Picot»11; o, y como muestra de soberanía, en España se 

revisan periódicamente los mojones fronterizos12 para garantizar que se encuentran 

donde deben estar. 

Por otra parte, es necesario no olvidar que las fronteras, los Estados contenidos en el 

interior de dichas fronteras han de proporcionar seguridad a sus ciudadanos —como 

depositarios del monopolio legítimo de la violencia, como parte del contrato social— en 

una era de una movilidad creciente —lo cual complica, obviamente, la capacidad y 

posibilidad de proporcionar un grado adecuado de seguridad. Por ello las fronteras13 se 

convierten en elementos paradójicos y sensibles, pues han de facilitar en la medida de 

lo posible unos flujos crecientes pero, a la vez, proporcionar un nivel de seguridad 

adecuado en un mundo cada vez más complejo. 

Ello lleva a señalar14, incluso, que frente a la idea de que las fronteras son cada vez más 

porosas y permeables, lo que se están convirtiendo es en poderosas herramientas de 

clasificación, pues gracias a la tecnología y la digitalización, las fronteras se han 

convertido en «inteligentes», permitiendo decidir lo que cruza y lo que no a una escala 

sin precedentes en la historia. Por ello, y si bien para ciertas personas las fronteras se 

abren sin ningún problema, para una inmensidad de personas se cierran de una manera 

difícilmente comparable con otro momento de la historia, afirmándose que la frontera se 

ha reinventado en el siglo XXI.  

Pero, y recordando a los geopolíticos clásicos, no solo las fronteras eran citadas como 

las cicatrices de la historia, sino también como la consecuencia de una relación de 

fuerzas en un lugar y momento determinado. Y, por tanto, no son inmutables. 

 

 

 

                                                            
11 ALJAAZERA. «A century on: what remains of Sykes-Picot». 18 de mayo de 2016. Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2016/5/18/a-century-on-what-remains-of-sykes-picot 
12 OJER, Pablo. «España redibuja sus fronteras cada seis años», El Debate. 3 de julio de 2023.  Disponible en: 
https://www.eldebate.com/espana/defensa/20230703/espana-redibuja-fronteras-cada-seis-anos_124732.html 
13 A este respecto POPESCU, Gabriel. Bordering and ordering the twenty-first century. Rowman & Littlefield 
Publishers, Lanham (Maryland), 2011. 
14 MAU, Steffen. Sorting Machines: the reinvention of the border in the 21st century. Polity Press, Cambridge, 2023. 
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¡Cicatrices no, simple relación de fuerzas! 
Los acontecimientos que a diario pueblan los medios de comunicación en relación con 

la guerra en Ucrania y los afanes de Moscú de modificar la frontera entre ambas 

naciones, los también abundantes —aunque mediáticamente menos sugerentes— 

sucesos relativos a los límites nacionales en el mar del sur de China donde Pekín reclama 

como propios espacios que de iure no lo son, o los intentos de los terroristas yihadistas 

por crear un nuevo califato en el Sahel —como ya lograra a mediados de la década 

pasada el Dáesh entre Siria e Irak— constituyen unas claras muestras de esa otra 

concepción de la frontera, de esa línea que simplemente define la relación de fuerzas 

existente en alguna etapa del pasado, pero que una vez que dicha relación se modifica, 

es factible —¿e inevitable?— que dichas fronteras cambien. 

Y para ello, es factible emplear todas y cada una de las herramientas posibles —políticas, 

diplomáticas, económicas, militares…— sin olvidar el poderoso empleo de la narrativa, 

articulando con la combinación de dichas herramientas bien alguna modalidad de 

conflicto de baja intensidad o híbrido, o bien, a la guerra abierta, sin olvidar, a riesgo de 

ser reiterativo, el papel clave de las narrativas victimistas en esta cuestión. La fuerza, la 

relación de fuerzas, y más en el siglo XXI, no solo hace referencia a la fuerza militar, sino 

y sobre todo a las capacidades y potencialidades de un grupo y de los actores que le 

apoyan de manera abierta o desde las sombras. Y esa relación de fuerzas no siempre 

es tan patente como pueda parecer, ni tan compleja de cambiar como se pueda pensar. 

Así, la real o supuesta imposición de una frontera en el pasado por parte de una potencia, 

imperio o nación con un grado de fuerza muy superior a la de otros actores implicados 

constituye uno de los argumentos más empleados para validar (o intentar) una 

modificación de fronteras, el de acabar con el «símbolo de una era en la que poderes 

externos acostumbraban imponer su voluntad, dibujar fronteras y quitar y poner 

gobiernos, jugando a divide y vencerás con los “nativos” y un complejo ajedrez con sus 

rivales coloniales»15.  

Pero no siempre —afortunadamente— es así; el acuerdo Sykes-Picot (acuerdo secreto) 

entre el Reino Unido y Francia el 16 de mayo de 1916, con el conocimiento de Rusia y 

en el marco de la Primera Guerra Mundial, repartía las posesiones del Imperio otomano 

                                                            
15 MUIR, Jim. «Un siglo del Sykes Picot, el acuerdo que creó a Siria e Irak y desencadenó cien años de 
resentimientos», BBC. 17 de mayo de 2017. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/05/160516_sykes_picot_mapa_historia_medio_oriente_ei_kurdos_aw 
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en Oriente Medio en áreas de influencia, y acabaron definiendo, en gran medida, tras el 

acuerdo de San Remo de 1920 —ya acabada la Primera Guerra Mundial— las fronteras 

actuales de los Estados de dicha región. Y los alegatos frente a esas fronteras recurren 

a los tópicos —sin olvidar su sustrato de certeza— relativos a que dichas fronteras no 

son más que reflejos y semblanzas del imperialismo extranjero, que no reflejan la 

realidad ni un conocimiento profundo de las realidades de la región, y que los grupos 

étnicos y humanos fueron divididos y repartidos entre diferentes espacios, separados por 

esas nuevas fronteras y que ello ha llevado y lleva a que en determinadas situaciones, 

la violencia tribal o étnica estalle en esos espacios, en esos Estados fruto de esas «ñapas 

geopolíticas». Pero, 100 años después del acuerdo de Sykes-Picot, y pese a las 

narrativas interesadas, realmente parece16 que no existe un gran afán por redibujar las 

fronteras de Oriente Medio, y que las mismas se encuentran más consolidadas17, pese 

a los pesares, de lo que pudiera parecer. 

No obstante, es preciso no olvidar que, en esa combinación de herramientas para lograr 

modificar la relación de fuerzas —y, por tanto, más o menos directamente o más o menos 

sutilmente, la frontera— es necesario no olvidar las propias infraestructuras de 

transporte, esos caminos que proporcionan permeabilidad e interconexión —y en 

muchos casos, vertebración y unión—, pero que según como sean planteados pueden 

generar diferendos, especialmente en el caso de existencia de una gran asimetría de 

capacidades, de relación de fuerzas entre las naciones cuyas fronteras cruzan dichas 

infraestructuras: así, e iniciado en el año 2013 —en el 2011, China se convirtió en la 

segunda potencia económica mundial— el proyecto de la llamada «Nueva Ruta de la 

Seda (One Belt One Road en inglés)» pretende, desde la narrativa china, interconectar 

más de 60 países de varios continentes para crear una comunidad de prosperidad 

compartida; pero lo que en el fondo pretende China, se indica18, no es más que generar 

una nueva herramienta de dominio imperial a escala casi planetaria.  

Pero incluso dentro de las propias naciones, en el interior de las propias fronteras 

exteriores, también se plantea, en ocasiones, la posibilidad de crear nuevos espacios, 

                                                            
16 MILLER, James. «Why Islamic State militants care so much about Sykes-Picot», Radio Free Europe. 16 de mayo 
de 2016. Disponible en: https://www.rferl.org/a/why-islamic-state-cares-so-much-about-sykes-picot/27738467.html 
17 GREGORY GAUSE, F. «Is this the end of Sykes-Picot?», The Washington Post. 20 de mayo de 2014. Disponible 
en: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2014/05/20/is-this-the-end-of-sykes-picot/ 
18 PILLAI RAJAGOPALAN, Rajeswari. «One Belt One Road a tool in China´s imperialistic plan. How can India wean 
away other states?», Outlookindia. 14 de mayo de 2017. Disponible en: 
https://www.outlookindia.com/website/story/one-belt-one-road-a-tool-in-chinas-imperialistic-plan-how-can-india-wean-
away-ot/298889 
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de generar nuevas fronteras por medio de una mutación en esa relación de fuerzas entre 

actores y grupos residentes en el interior de un mismo país. Y ese hecho puede adoptar 

diferentes formas, unas más evidentes, otras no tanto. 

Así, la existencia de las llamadas no-go area, espacios generalmente en suburbios de 

grandes ciudades en las que, en muchas ocasiones, la policía y los servicios públicos 

solo pueden entrar con grandes dificultades, y donde realmente no se cumplen las leyes 

de la nación, por lo que llegan a ser casi auténticos espacios autónomos y separados. 

Por ejemplo, en París se ha llegado a desarrollar una aplicación para el teléfono móvil19 

para saber si uno se encuentra en las proximidades de alguna de estas zonas —cerca 

de la «frontera»— donde corre un alto riesgo de tener un percance de seguridad. 

En Francia (como a otra escala en varias naciones europeas) la situación ha llegado a 

tal nivel de preocupación y complejidad, que altos funcionarios franceses con cometidos 

relacionados con la seguridad han alertado en el año 2021 sobre el riesgo de 

desintegración de Francia, señalando que «… no puede ni debe existir ninguna ciudad o 

distrito donde no se apliquen las leyes de la República»20. Y recientemente, en julio de 

2023, se generaron unos disturbios de tal intensidad en varias ciudades de Francia que 

obligaron a la movilización de miles de policías y unidades de élite del ejército francés 

para lograr contener dichas explosiones de violencia, que superaron en mucho a la gran 

oleada de disturbios acontecida en el año 2005. Y, entre otras cuestiones, la posibilidad 

de dicha situación se genera debido a que los alborotadores y violentos «… no entienden 

otro código que la ley del más fuerte»21.  

Con la fuerza —en sentido amplio— se cambian las reglas, con la fuerza se cambian las 

fronteras; una nueva relación de fuerzas en el interior de una nación genera, puede 

generar, la aparición de nuevas fronteras cuando el Estado no es capaz de ejercer el 

monopolio legítimo de la violencia en todo su espacio. De ahí a la feudalización —y una 

zona no-go no es más que un feudo donde no manda «el gobierno» sino el «señor X»— 

no hay más que un paso, se debilita paulatinamente ese Estado nación y de ahí a un 

                                                            
19 CHAYA, George. «En París crece el uso de la app no-go zone para evitar áreas donde rige la sharía», Infobae. 7 
de julio de 2017. Disponible en: https://www.infobae.com/america/mundo/2017/07/07/en-paris-crece-el-uso-de-la-
app-no-go-zonepara-evitar-zonas-donde-rige-la-sharia/ 
20 VAQUERIZO, Diego. «La carta abierta de los militares franceses: “La desintegración junto al islamismo lleva a la 
secesión de muchas partes de la nación”», La Gaceta. 27 de abril de 2021. Disponible en: 
https://gaceta.es/europa/la-carta-integra-de-los-militares-franceses-la-desintegracion-junto-al-islamismo-lleva-a-la-
secesion-de-muchas-partes-de-la-nacion-20210427-1436/ 
21 EL MUNDO. «Disturbios en Francia: “Esta crisis es 10 veces más virulenta que la de 2005”». 2 de julio de 2023.  
Disponible en: https://www.elmundo.es/internacional/2023/07/01/64a073e0e4d4d8d7728b45ef.html 
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estado fallido, o semifallido, hay unos pocos pasos. Salvando las distancias y con las 

diferencias de capacidades obvias, ese es el camino que se ha ido recorriendo en el 

Sahel22 y que ha acelerado exponencialmente la complejísima situación en la cual se 

encuentra este vasto territorio africano y que posibilita sea pasto de grupos terroristas, 

de crimen organizado y de potencias extranjeras. 

Por tanto, parece que las fronteras no solo son esas cicatrices del pasado, no solo son 

esa relación de fuerzas existente en un momento determinado, sino que parece que en 

muchos casos se encuentran en revisión, y en muchos casos de manera traumática… 

¿en el siglo XXI, en un mundo global, se vuelve a esas disputas aparentemente 

superadas? 

 

Mundo global… ¡Frontero, herido del presente! 
En pleno siglo XXI, en un mundo global, se retorna en cierta medida a la narrativa 

localista y «nacionalista»; así, las fronteras de los Estados que separan naciones, 

poblaciones con afinidades étnicas, culturales, religiosas… no hacen más que dividir 

dichos grupos humanos, y más cuando esas fronteras han sido impuestas, ni siquiera 

son unas cicatrices de la historia establecidas por guerras y conflictos sobre el terreno 

durante siglos, sino que se han materializado por los designios de potencias o fuerzas 

superiores en la mesa de un despacho; las argumentaciones, propias y en ocasiones 

foráneas, de negar o cuestionar la validez de dichas fronteras son constantes, ante la 

existencia de esos «Estados plurinacionales» y «naciones en varios Estados»23, en lo 

que si bien se justifica, en ocasiones, como la existencia de «naciones divididas», no 

parece sino más bien la añoranza del «Estado étnicamente puro»… que tantas tragedias 

ha supuesto a la humanidad. 

Así, y como paradigma de esta situación, las fronteras de África en muchos casos están 

trazadas con tiralíneas y responden a intereses imperiales, sin considerar poblaciones ni 

realidades sobre el terreno24, y se argumenta —con un grado de veracidad, 

                                                            
22 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Siglo XXI… ¿y el Sahel yendo hacia la Edad Media? Documento de Análisis IEEE 
29/2022. 4 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA29_2022_PEDSAN_Sahel.pdf 
23 Al respecto de estos conceptos KNIGHT, Katelin y ROMANO, David. «Nations across borders», Oxford Research 
Encyclopedia of International Studies. 15 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://oxfordre.com/internationalstudies/display/10.1093/acrefore/9780190846626.001.0001/acrefore-
9780190846626-e-638?rskey=x1fHY3&result=8 
24 CEAMANOS LLORENS, Roberto. El reparto de África: De la conferencia de Berlín a los conflictos actuales. Los 
Libros de la Catarata, Madrid, 2022. 
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obviamente— que dicho trazado constituye una fuente de generación de problemas y 

conflictos; pero necesario es no olvidar que tras la independencia de la mayor parte de 

las naciones africanas en los años 60 del siglo XX, en la Conferencia de El Cairo, y pese 

a reafirmarse que las fronteras de esas nuevas naciones eran artificiales y separaban 

comunidades y pueblos, estos nuevos países decidieron no moverlas, algo que en uso 

de su soberanía podrían haber acordado. 

La razón para esa decisión de no cambiar las fronteras, como recientemente (21 de 

febrero del año 2022) señaló25 el embajador de Kenia en el Consejo de Seguridad de las 

Naciones Unidas —con ocasión de la situación existente entre Ucrania y Rusia, que 

desembocaría en guerra unos días después— es que el haber creado nuevos Estados 

en África sobre las bases de una homogeneidad étnica, racial o religiosa hubiera 

supuesto el estallido de guerras sangrientas que se seguirían librando hoy día, y que en 

lugar de esa opción se planteó la necesidad de avanzar en la integración económica, 

política y legal en el continente, en lugar de crear esas naciones centradas en sí mismas 

y con peligrosas nostalgias. Si bien, y por muchas razones que exceden los propósitos 

del presente Documento, la situación ha distado de ser idílica —entre otros aspectos, por 

las continuas injerencias externas en el continente— no por ello se debe olvidar el 

ejercicio de realismo y de sentido común de aquellos líderes. 

Abundando en la intención de avanzar en la integración, se plantean26 soluciones 

centradas en incrementar las redes de intercambio transfronterizas culturales y 

socioeconómicas, especialmente considerando que dichas fronteras de muchos Estados 

africanos son débiles y muy porosas y que estos responden, en gran medida, a esa 

realidad plurinacional.  

¿Y, en un mundo globalizado, donde millones de personas han migrado y se han 

establecido en otros países, y donde las grandes bolsas de diásporas constituyen actores 

relevantes tanto en su país de origen como en su país de acogida —y con todas las 

matizaciones que se quieran hacer al concepto de «nación»—, es factible realmente 

encontrar Estados «étnicamente puros»? 

                                                            
25 KIMANI, Martin. «Amb. Martin Kimani´s full speech on Russia-Ukraine tension», The Standard. 22 de febrero de 
2022. Disponible en: https://www.standardmedia.co.ke/national/article/2001438419/amb-martin-kimanis-full-speech-
on-russia-ukraine-tension 
26 SASAOKA, Yuichi, SUMO TAYO, Aimé y UESU, Sayoko. Perspectives on the state borders in globalized Africa. 
Routledge, Nueva York, 2022. 
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Las fronteras «rectilíneas» no solo existen en África; al otro lado del Atlántico, las 

fronteras (externas e internas entre los Estados que forman el país) de los Estados 

Unidos, dejando aparte las costas marítimas, son esencialmente líneas rectas trazadas 

sobre un mapa27, líneas que reflejan, en gran medida, la victoria de lo ideal sobre lo 

concreto, del avance y colonización hacia el oeste, del orden cartesiano frente al caos 

sobre el terreno, más allá de otras consideraciones. El «Destino Manifiesto» hecho 

cartografía. 

Por ello, las fronteras de los estados que componen dicho país fueron trazadas de 

manera artificiosa —tras expulsar y aniquilar en la mayor parte de los casos a los 

pobladores nativos—; y, en esta era de cambios, incluso en un país percibido en muchos 

casos como modelo de unidad, existen en la actualidad movimientos que buscan redefinir 

dichas fronteras: desde la división de la inmensa California en 6 estados diferenciados 

—o en 3— a la secesión de parte de Colorado y la potencial anexión de la misma a 

Wyoming, entre otras propuestas28, alegando que los cambios en las densidades de 

población y las diferentes actividades económicas que con las décadas y los años se 

han ido desarrollando en diferentes áreas han generado una asimetría que motiva que 

dichas fronteras sean obsoletas, además de que la representación política en alguna de 

las cámaras del gobierno no se corresponda con la realidad ni con el peso específico de 

dichos territorios. Al final, lo que parece es que dichas propuestas no dejan de ser un 

intento de cambio debido a una nueva correlación de fuerzas (internas de la nación), 

entendida dicha correlación en sentido amplio.  

Redibujar las fronteras en función de las mutaciones de las poblaciones parece ser una 

idea relativamente novedosa… si bien, realmente, está basada en planteamientos del 

siglo XIX, cuando surgen los nacionalismos y de donde bebe Wilson para redactar sus 

catorce puntos; y todo ello sin olvidar que el Millet del Imperio otomano29 y el Líbano en 

la actualidad —donde el ordenamiento político y social se realiza sobre la base de las 

diferentes confesionalidades (comunidades) del país30— responden, en gran medida, a 

esa visión. La fuerza de los hechos recuerda que el Imperio otomano desapareció, y que 

                                                            
27 SIMON, Ed. «Why are U.S. borders straight lines?». 20 de octubre de 2018. Disponible en: 
https://daily.jstor.org/why-are-u-s-borders-straight-lines/ 
28 MCMAKEN, Ryan. «The borders between US states are obsolete», Mises Institute. 5 de enero de 2023. Disponible 
en: https://mises.org/wire/borders-between-us-states-are-obsolete 
29 AVIV, Efrat. «Millet System in the Ottoman Empire», Oxford Bibliographies. 28 de noviembre de 2016. Disponible 
en: https://www.oxfordbibliographies.com/display/document/obo-9780195390155/obo-9780195390155-0231.xml 
30 SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro y RODRÍGUEZ BARRIGÓN, Juan Manuel. «El conflicto del Líbano», Conflictos 
Internacionales Contemporáneos, n.º 11. Madrid, 2008, p. 22. 
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el Líbano, ese maravilloso país antaño llamado «la Suiza de Oriente» se encuentra en 

crisis permanente. 

Más novedosa resulta alguna propuesta de redefinición de fronteras en los Estados 

Unidos —si bien basada también en alegaciones ya formuladas en el pasado— sobre la 

base del medio ambiente31, sobre la realidad de la naturaleza del terreno y de los 

recursos —especialmente los hídricos— existentes, de tal modo que las divisiones 

fuesen más funcionales, haciendo así que la realidad política se correspondiera, en 

mayor medida, con la realidad sobre el terreno en lugar de sobre la base de unas líneas 

trazadas en una mesa sin atender a otro tipo de consideraciones. Y se reitera en estos 

días, recordando el impacto que tiene y va a tener el cambio climático. 

Por todo ello, ciertamente, las fronteras son esas «cicatrices del mundo», esas cicatrices 

de la historia que «parcelan» el planeta; pero la realidad actual es que los diferentes 

países cada vez comparten más cosas y la influencia mutua es cada vez mayor en ese 

mundo global, y las amenazas comunes —cambio climático, terrorismo, pandemias, 

etc.— no entienden de fronteras ni límites —antes bien, se ven beneficiadas de ellas por 

la respuesta desigual a uno y otro lado de las mismas— y pone de manifiesto la 

perentoria necesidad de unirse para hacer frente a esos riesgos y desafíos… pero parece 

que, por el contrario, y en esta etapa que quizás se «recuerde en el futuro como la 

adolescencia de la humanidad»32, se olvida que los diferentes «ismos» que tienden a la 

fractura de los territorios no constituyen el mejor camino para lograr un mundo mejor.  

Pese a todo, los intentos de cambio de frontera son crecientes, si bien se es plenamente 

consciente —al menos los líderes—, y como también se conoce por la realidad de la 

historia, que estos cambios son casi siempre traumáticos (en mayor o menor medida), 

generan conflictos y disputas y, en muchos casos, guerras. Generan nuevas heridas en 

la piel del planeta, cuando aparentemente la tendencia globalizadora era a la paulatina 

minoración de las cicatrices. 

De hecho, Josep Borrell señala33: «¿Qué son las fronteras? Las fronteras son las 

cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra. Grabadas a sangre y 

                                                            
31 DILLARD, George. «What if state borders made environmental sense», Climate Conscious. 30 de abril de 2021.  
Disponible en: https://medium.com/climate-conscious/what-if-state-borders-made-environmental-sense-
584b90e78e1b 
32 FERNÁNDEZ FÍGARES-MORALES, Antonio. «Las fronteras son las cicatrices del mundo», Diario 16plus. 15 de 
octubre de 2017. Disponible en: https://diario16plus.com/las-fronteras-las-cicatrices-del-mundo/ 
33 CL. «Josep Borrell: “Las fronteras son las cicatrices que la historia ha dejado grabadas en la piel de la tierra”». 8 
de octubre de 2017.  Disponible en: https://confilegal.com/20171008-josep-borrell-las-fronteras-las-cicatrices-la-
historia-ha-dejado-grabadas-la-piel-la-tierra/ 
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fuego. ¡No levantemos más!, porque bastante dolor hemos tenido que sufrir para 

conseguirlo». 

La frontera, que marca y define unos límites en todos los órdenes —político, económico, 

securitario, etc.— constituye mucho más que una línea en un mapa, que una raya sobre 

la arena —o sobre el agua—. Y la modificación o fractura de las mismas, sea por causas 

endógenas o exógenas, genera una serie de problemas y derivadas añadidas que son 

siempre muy complejas de cuantificar y valorar en su justa medida pero que sin duda 

constituyen fuentes de conflicto. E incluso después de establecidas las nuevas fronteras, 

los rescoldos y diferendos continúan. 

Como simple ejemplo, baste recordar cómo tras la desaparición de Yugoslavia se produjo 

una lucha feroz —y en gran parte inacabada— por «la herencia» de la misma, herencia 

entendida, además de por la distribución de bienes, deuda, fuerzas armadas, etc., 

también por cuestiones aparentemente menores —pero que no lo son, pues ayudan a 

materializar la «grandeza» de un país— como galardones, premios, medallas olímpicas, 

etc. Si bien Serbia quedó como heredera de Yugoslavia (en cuestiones colectivas, como 

por ejemplo trofeos de la selección yugoslava de fútbol34) en las cuestiones individuales 

existen muchos problemas… y mucha nostalgia también, como cuando se señala35 que 

la suma de las medallas de las naciones de la antigua Yugoslavia en los juegos de Tokio 

da un resultado más alto que el de muchas grandes naciones. 

Décadas después, y con esas nuevas y flamantes fronteras establecidas, estas siguen 

siendo heridas en el presente, pues las secuelas —y no solo a ambos lados— de esa 

herida siguen frescas. Así, por ejemplo, la entrega del Nobel de literatura al austríaco 

Peter Handke, el cual sigue siendo acusado por parte de la comunidad intelectual de no 

haber satanizado a Serbia durante las guerras de desintegración de Yugoslavia —como 

sí que aconteció mayoritariamente en el marco de la narrativa de la época— ha generado 

tal nivel36 de actos de boicot y rechazo por el nombramiento que, como se señala en un 

                                                            
34 AP. «Croacia supera a grandes selecciones yugoslavas del pasado». 13 de julio de 2018.  Disponible en: 
https://apnews.com/63d034871d274ad89ba6ffb6ecc76e1c 
35 SLOBODENPECAT. «The countries of the former Yugoslavia have more Olympic medals than superpower such 
as Great Britain, Germany, France…». Disponible en: https://www.slobodenpecat.mk/en/zemjite-od-poraneshna-
jugoslavija-imaat-povekje-medali-na-oi-od-velesili-kako-velika-britanija-germanija-francija/ 
36 MILENIO. «Mujeres de Bosnia protestan contra Nobel para escritor Peter Handke». 5 de noviembre de 2019.  
Disponible en: https://www.milenio.com/cultura/literatura/peter-handke-mujeres-protestan-entrega-premio-nobel; «Un 
académico sueco boicotea la entrega del Nobel a Peter Handke», El País. 6 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://elpais.com/cultura/2019/12/06/actualidad/1575632356_556451.html; «Kosovo declara al Nobel Peter Handke 
“persona non grata”», DW. 11 de diciembre de 2019. Disponible en: https://www.dw.com/es/kosovo-declara-al-nobel-
de-literatura-peter-handke-persona-non-grata/a-51634748 
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artículo37, «las heridas vuelven a abrirse»… y todo ello sin discutir nadie sus méritos 

literarios. Las cicatrices de ayer, o incluso las nuevas y mucho más recientes, siguen 

doliendo y siendo heridas, más o menos abiertas, en la actualidad38. 

Incluso para la devolución del patrimonio cultural de las antiguas colonias —devenidas 

en países— enviado a la metrópolis años ha existe un poderoso debate abierto, como 

ocurre con los bronces de Benín39… ¿los Estados, con fronteras «arbitrarias» coloniales 

son los que deben recibir dicha devolución o ha de serlo los descendientes de las culturas 

nativas, descendientes que en muchas ocasiones se encuentran repartidos por varios 

Estados? 

Sea como sea, en un planeta sumido en una era de liza y donde (en muchas ocasiones) 

se olvida la historia o se manipula esta directamente, parece que ha llegado el momento 

de cuestionar las cicatrices y abrir nuevas heridas… ¿todas las que hagan falta? 

 

¿Cuantas más, mejor? 
La llamada «balcanización», la «desmembración de un país en comunidades o territorios 

enfrentados»40 constituyó la «solución» que el Directorio de Potencias, el grupo de 

poderosas naciones europeas que en el siglo XIX regían los destinos de gran parte del 

planeta, empleó como modo de ir intentando evitar, o al menos posponer, los problemas 

generados por las mutaciones sociales, políticas y económicas de los territorios de la 

península balcánica, zona en pugna y liza constante para 4 imperios (otomano, ruso, 

austro-húngaro y alemán), y sin olvidar la también presencia y acción activa del británico 

y del francés. Y cuando la situación devenía en aparentemente insostenible, y cuando 

las tensiones podrían dar origen a una guerra que acabaría arrastrando a esos imperios 

a luchar entre ellos —en momentos y lugares que no eran los deseados por esas grandes 

                                                            
37 Si bien existe alguna imprecisión en el artículo, especialmente en lo relativo al proceso político de cómo se produjo 
la desintegración de Yugoslavia, sí que resulta interesante el resto de información aportada. COSOVSCHI, Agustín. 
«Handke y las guerras en la ex Yugoslavia: una herida que vuelve a abrirse después del Nobel», Infobae. 12 de 
octubre de 2019.  Disponible en: https://www.infobae.com/america/cultura/2019/10/12/handke-y-las-guerras-en-la-ex-
yugoslavia-una-herida-que-vuelve-a-abrirse-despues-del-nobel/ 
38 En este sentido resulta muy ilustrativo a la par que emotivo el documental Hermanos y enemigos (Once brothers 
es su título original, 2010), que narra lo acontecido entre dos estrellas yugoslavas del baloncesto, Drazen Petrovic 
(croata) y Vlade Divac (serbio), cuando se produce la guerra de descomposición de Yugoslavia. El documental 
puede consultarse en internet en varias plataformas, y periódicamente es emitido por televisión. 
39 DW. «Robado y devuelto». 14 de julio de 2023. Disponible en: https://www.dw.com/es/robado-y-devuelto-la-
restituci%C3%B3n-del-arte-expoliado-en-la-mira-de-la-pol%C3%ADtica-mundial/a-66218806 
40 REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. «Balcanización», Diccionario de la lengua española. Edición del tricentenario 
actualización 2022. Disponible en: https://dle.rae.es/balcanizaci%C3%B3n?m=form 
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potencias— la solución era, precisamente, crear nuevos espacios, nuevos remedos de 

Estado nación, sobre la base de criterios de «nacionalidad» en la mayor parte de los 

casos y así intentar buscar una nueva suerte de equilibrio que permitiera evitar la 

conflagración o, al menos, aplazarla para un momento geopolítico más adecuado. 

Pero eso, obviamente, no se produjo; y la pléyade de nuevos territorios, plenos de afanes 

de crecimiento —la masa crítica es esencial para la supervivencia nacional, y muchas de 

esas nuevas naciones contaban con escasa población y territorio, y por tanto, con pocas 

posibilidades de ser viables y sostenibles— y de irredentismos, de afanes de incorporar 

a grupos humanos que, con razón o sin ella, eran reclamados como propios y que 

seguían viviendo fuera de «su verdadera nación» fuera de «sus fronteras», mantuvo 

activos los tambores de la guerra, condujo a guerras y disputas entre esas nuevas 

naciones, generó limpiezas étnicas constantes —pues solo puedo estar seguro «con los 

míos», solo es válida la nación «étnicamente pura»—, y llevó al estallido de las llamadas 

guerras balcánicas en 1912-1913 e indujo —si bien, ciertamente, probablemente era algo 

inevitable— el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914. Por tanto, parece que la 

balcanización, la creación de una pléyade de nuevas fronteras y pequeñas naciones no 

fue garantía de estabilidad. 

Por otra parte, la invención de fronteras y la creación de Estados como medida 

geopolítica, bajo diferentes argumentos, ha sido una constante en la historia; así, 

términos como buffers, estados colchón, estados tapón… han constituido y constituyen, 

en muchos casos, unos simples artificios para, y por medio de la creación de nuevas 

fronteras, buscar la seguridad propia y/o bloquear el acceso a espacios y recursos al rival 

que pudieran darle una ventaja competitiva. Durante el llamado «Gran Juego» librado 

sobre todo durante el siglo XIX —aunque la geopolítica del período de entreguerras y de 

la Guerra Fría (basta recordar la teoría de la contención) se le parece mucho— entre el 

Imperio ruso —potencia terrestre— en la búsqueda constante de una salida a mares 

cálidos y el Imperio británico —potencia marítima por excelencia— intentando negarle 

dicho acceso al mar, las guerras por delegación, la creación de estados tapón (como 

Afganistán o Albania, entre otros) y las intrigas políticas y diplomáticas constantes 

nuclearon gran parte de la geopolítica del planeta durante el citado siglo XIX y el XX. El 

empleo de todo el abanico de herramientas y capacidades de la gran estrategia (políticas, 

diplomáticas, informativas, militares, económicas, etc.) se ponía al servicio de la creación 

de nuevas fronteras —Estados— o de la modificación o fractura de las existentes, para 
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alcanzar los fines geopolíticos de dichas grandes potencias. ¿Y el en el siglo XXI algo 

ha cambiado?41. 
Desde el punto de vista económico —una de las auténticas realidades que cubre las 

necesidades básicas del ser humano, realidad además fácilmente cuantificable— 

señalar que la economía constituyó uno de los motores esenciales para la unificación de 

las naciones y de la propia Europa: economía de escala, masa crítica, mercados, 

eficiencia… son términos que, a poco que se investigue, se ponen de manifiesto como 

necesidades para lograr un incremento de la capacidad económica y, por tanto —si 

existe una cierta justicia social— una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Y 

la creación de fronteras dificulta y limita el desarrollo económico, la fragmentación —se 

insiste, todo dentro unos márgenes— es mala para la economía de escala; y, abundando 

en esta cuestión, señalar42 que, si la fragmentación es muy costosa incluso en tiempos 

«normales», se hace casi imposible de soportar en momentos de existencia de grandes 

desafíos globales actuales: guerras, cambio climático, pandemias… 

Así, como ejemplo, Kosovo: se «fabrica» un estado-protoestado, se erigen nuevas 

fronteras donde antes no existían… ¿y? Tras más de dos décadas con guerra —

ilegítima— incluida, de conflicto, desórdenes, limpieza étnica, muertes y caos, tras miles 

y miles de millones de euros invertidos por parte de la comunidad internacional, y tras 

generarse una situación ciertamente difícilmente reversible… ¿Kosovo es un buen lugar 

para vivir y con expectativas para sus habitantes?43. 

O, desandando un camino andado, Gran Bretaña se separa de la Unión Europea —el 

llamado Brexit—, con el argumento de recuperar soberanía y que solos les iría mejor. La 

realidad es que han aparecido nuevas fronteras, como en Gibraltar, colonia británica en 

España —la última colonia en Europa— que genera una ingente multitud de problemas 

y la instalación de una frontera dura44, y como en Irlanda, donde para evitar la aparición 

                                                            
41 SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro. Siglo XXI: ¿El retorno a la lucha por el Rimland? Documento de Análisis IEEE 
12/2021. 17 de marzo de 2021.  Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA12_2021_PEDSAN_Rimland.pdf 
42 GEORGIEVA, Kristalina. «The Price of Fragmentation», Foreign Affairs. 22 de agosto de 2023.  Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com/world/price-fragmentation-global-economy-
shock?utm_medium=promo_email&utm_source=special_send&utm_campaign=PROM_Aug23-camp1-
promall&utm_content=20230823&utm_term=EPPAZ003G1 
43 En este sentido SÁNCHEZ HERRAÉZ, Pedro. Kosovo año 10… ¿y? Documento de Opinión IEEE 21/2018. 27 de 
febrero de 2018. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO21-
2018_Kosovo_PSH.pdf 
44 RTVE. «Si no hay acuerdo, Gibraltar será frontera dura de la UE». 29 de diciembre de 2020.  Disponible en: 
https://www.rtve.es/play/audios/las-mananas-de-rne-con-inigo-alfonso/gonzalez-laya-acuerdo-gibraltar-frontera-
dura/5747967/ 
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de una frontera física en la isla de Irlanda y gestionar adecuadamente el flujo de personas 

y mercancías… se firmó un protocolo45 —que se aplica desde enero de 2021— y que 

requirió de nuevas negociaciones y reformas para alcanzar un nuevo acuerdo que evitara 

la creación de una «frontera dura»46, si bien la situación dista de ser tan confortable y 

fluida como lo era al ser parte constitutiva de la Unión.  

Y no solo aparecen nuevas fronteras «duras», con los problemas asociados que genera, 

sino que en todo el Reino Unido, en un reciente informe47 presentado por el think tank 

de Tony Blair, ex premier británico, se señala que solo un 7 % de los ciudadanos piensa 

que la situación posbréxit es satisfactoria a medio plazo y que la mayoría de la población 

desearía volver a pertenecer a la Unión Europea. La (re)creación de una (nueva) frontera, 

de desandar el camino que con tanto trabajo y dedicación se realizó, no ha supuesto 

más riqueza ni estabilidad para la población, todo lo contrario. 

Tanto es así, que se puede iniciar un proceso de fractura imparable en la búsqueda de 

una mejor calidad de vida; en ese maremágnum de reconfiguraciones y cambios, de 

modificaciones o de plantearse estas como posibles, territorios «irredentos» –espacios 

que generan reclamaciones territoriales basadas en afinidades culturales, lingüísticas o 

étnicas48—, zonas en disputa y grupos humanos planteándose otras opciones más 

rentables de vida surgen por doquier. Como ejemplo, las islas Orcadas, un pequeño 

archipiélago sito a menos de 20 kilómetros de la costa norte de Escocia, está valorando 

solicitar convertirse en parte de Noruega, de la que fueron parte hasta el año 1472; y 

aunque se alegan unas afinidades culturales, el argumento fundamental, se señala49, es 

el descuido financiero al que están sometidas por los gobiernos británico y escocés. 

En plena era de reconfiguración geopolítica, parece que unos aprovechan el refrán «a 

río revuelto, ganancia de pescadores» —si bien los pescadores son solo unos pocos, 

                                                            
45 CONSEJO EUROPEO. Cómo funciona el Protocolo sobre Irlanda e Irlanda del norte. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/eu-relations-with-the-united-kingdom/the-eu-uk-withdrawal-
agreement/the-protocol-on-ireland-and-northern-ireland-explained/#when 
46 BBC. «Reino Unido y la UE llegan a un acuerdo sobre la frontera de Irlanda del Norte: por qué era el “último gran 
obstáculo” para sellar el Brexit». 27 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
internacional-64784523 
47 TONY BLAIR INSTITUTE FOR GLOBAL CHANGE. «Moving forward: the path to a better post-Brexit relationship 
between the UK and the EU». 22 de junio de 2023.  Disponible en: https://www.institute.global/insights/geopolitics-
and-security/moving-forward-path-to-better-post-brexit-relationship-between-uk-eu 
48 ARANCÓN, Fernando. «Irredentismo en Europa: a la busca de un gran país», El Orden Mundial. 8 de septiembre 
de 2014. Disponible en: https://elordenmundial.com/irredentismo-en-europa-en-busca-de-un-gran-
pais/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
49 ABC. «Las islas Orcadas consideran abandonar el Reino Unido y unirse a Noruega». 5 de julio de 2023.  
Disponible en: https://www.abc.es/internacional/islas-orcadas-considera-abandonar-reino-unido-unirse-
20230705130433-nt.html 
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nunca la población— olvidando la sentencia «En tiempos de tribulación no hacer 

mudanza». Y también la de «divide y vencerás». 

 
¿Conclusión? 
Pese a ese cosmopolitismo, a esa sensación, sobre todo en las sociedades líquidas 

actuales de que hay cuestiones que ya no son tan importantes, como pueden ser las 

fronteras —especialmente en Occidente—, en sociedades con un cierto nivel de riqueza 

y desarrollo en las cuales viajar por el mundo se ha convertido en algo muy habitual y 

donde, en el caso de la Unión Europea y para los europeos, se disfruta de la sensación, 

gracias al euro y a las escasas restricciones a la movilidad, de esa percepción de 

«espacios abiertos», lo cierto es que ello no se corresponde estrictamente con la 

realidad. 

Al ser «cada vez más del mundo», también, por un simple reflejo de intentar evitar perder 

identidad y subsumirse en una identidad global homogeneizadora en exceso, también se 

es «cada vez más de tu pueblo», lo cual puede ser instrumentalizado para generar 

nuevas fronteras, nuevas cicatrices futuras fruto de las heridas generadas en los 

conflictos del presente… y para lo cual, en muchos casos, es necesario simplemente 

trabajar activamente para cambiar la relación de fuerzas.  

Y todo ello sin olvidar que, en pleno proceso de reconfiguración geopolítica como la que 

sacude el planeta en la actualidad, se plantea la necesidad por potencias y grandes 

actores de tener que infligir heridas a otros —sea de forma directa, de forma delegada o 

de manera encubierta— para poder redibujar el mapa de las cicatrices a su conveniencia. 

Y si las poblaciones afectadas creen que realmente están consiguiendo «los objetivos 

de su pueblo»… pues mejor que mejor… 

Ciertamente, las fronteras, esas líneas pintadas en el mapa, no dejan de ser cicatrices y 

de reflejar una cierta relación de fuerzas del pasado; pero tras décadas de avanzar en la 

integración, en el intento de abrir cada vez más puertas y más espacios de 

interconexión… ¿de verdad lo más inteligente, y más en estos momentos, es «parcelar 

de nuevo»? ¿Lo más inteligente es que las cicatrices del pasado sean también heridas 

en el presente? 

Probablemente no. Pero entre pasión y razón, la balanza normalmente no se encuentra 

equilibrada, antes bien, todo lo contrario. Y, décadas después, viendo las cicatrices que 

nos recorren y, en muchos casos, duelen, podremos tener nostalgia de esos momentos 
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en los que no las teníamos y que estábamos más enteros y plenos y, en la mayor parte 

de los casos, sentir vergüenza al recordar cómo nos las habíamos hecho. 

Pero ¿¡no pasa nada!? Se emplea la (sin)razón, se genera una narrativa de 

(auto)convencimiento y… ¿hasta la siguiente generación y/o reconfiguración 

geopolítica? 
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Resumen: 

La actividad humana ha contribuido notablemente al cambio climático. Los esfuerzos 

actuales, tanto públicos como privados, van encaminados a mitigar los efectos del 

calentamiento global mediante el desarrollo de tecnologías de energía renovable. 

Dentro de estas alternativas, los combustibles renovables son una oportunidad para el 

desarrollo tecnológico e industrial de Europa y, en particular, de España, ya que, además 

de contribuir a descarbonizar la economía, mejoran la seguridad energética y fomentan 

la economía circular y el desarrollo de las zonas rurales. 

Los combustibles renovables pueden dividirse en tres grandes grupos. El primero es el 

de los biocombustibles, que son combustibles que derivan de fuentes orgánicas como la 

biomasa, aceites vegetales sostenibles y residuos orgánicos. El segundo son los 

combustibles sintéticos, que se producen a partir del hidrógeno procedente de la 

electrólisis del agua y la captura de CO2. El tercero es el hidrógeno renovable que se 

obtiene a partir de la electrólisis del agua o del reformado de materias primas renovables. 

Durante los últimos 20 años se han ido incorporando progresivamente biocombustibles 

al transporte ligero y pesado, hasta representar el 10% de su energía en 2022 en Europa. 

Otros sectores, como la aviación o el marítimo, aunque han visto mejoras significativas 
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en sus emisiones vía eficiencia, todavía tienen una incorporación de fuentes renovables 

despreciable. Será en los próximos diez años cuando deberán desplegarse estas 

alternativas en dos sectores en los que la electrificación es más compleja y, por sus 

características, la flota tiene una vida útil muy superior al transporte ligero e incluso al 

pesado. 

 

Palabras clave: 

Calentamiento global, biocombustibles, combustibles sintéticos, ruta biológica, hidrógeno 

renovable, seguridad. 
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Introducción 

Puede parecer muy novedosa, pero la idea de los combustibles renovables ya se exploró 

en el siglo XIX. Curiosamente, estos combustibles se usaban en motores de combustión 

interna, especialmente en el entorno europeo. En 1890, el ingeniero francés y alemán, 

Rudolf Diesel, inició una serie de investigaciones con el objetivo de desarrollar un motor 

que lograra funcionar de manera eficiente a partir de aceites vegetales. Dos años más 

tarde, Rudolf consiguió finalmente su primera patente de un motor novedoso que, en vez 

de necesitar chispa, empleaba una mezcla de aire y combustible y, una vez sometidos a 

compresión, generaban una explosión. En la Exhibición Mundial de París de 1900, Rudolf 

presentó un motor diésel diseñado para utilizar petróleo, que se probó a propuesta del 

Gobierno francés, con aceite de cacahuete casi idénticamente a los combustibles fósiles, 

con el objetivo de dotar a las colonias francesas con autosuficiencia energética y de 

combustibles para el transporte. Para la época, este motor representaba la opción más 

eficiente y a la vez más potente y ecológica. Este es un ejemplo de que, aunque la 

mayoría de los primeros motores de combustión para automóviles de aquel entonces –

incluidos el de Karl Benz y los primeros de compresión ideados por Rudolf Diesel– 

estaban diseñados para combustibles líquidos derivados del crudo, desde muy pronto se 

exploró la posibilidad de utilizar combustibles de origen vegetal o animal. El mismo Rudolf 

Diesel1 fue más allá, al afirmar que, en un futuro, el sol podría seguir proporcionando 

energía a través de combustibles de origen vegetal, aun cuando se agotasen las reservas 

de combustibles fósiles. 

Sin embargo, el concepto de biocombustibles se abandonó más tarde, debido a la 

existencia de combustibles fósiles abundantes y baratos, y siempre fue minoritario frente 

a la abundancia, eficiencia y economía representadas por los combustibles fósiles 

líquidos. En la época preindustrial, la humanidad dependía de la biomasa para generar 

luz y calor. Sin embargo, a medida que la población del planeta crecía y se urbanizaba, 

el sistema energético basado en la biomasa empezó a presentar problemas 

estructurales. En Inglaterra, por ejemplo, la madera comenzó a escasear de manera 

preocupante en los siglos XVI y XVII, ya que no solo se usaba como combustible, sino 

                                                            
1 Moon, J. F. (1974). Rudolf Diesel and the Diesel Engine. Madison: Priory Press. 
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que también constituía un material de construcción ampliamente utilizado. La población 

londinense pasó de 60.000 habitantes en el año 1534 a más de 500,000 habitantes en 

el año 1696, y el precio de la madera aumentó más que cualquier otro producto.  

La población pasó de 700.000 habitantes en el año 1750 a más de 4.500.000 en 1901. 

El transporte en Londres era motivo de insalubridad para la población, ya que, en 1900, 

se hacía uso de aproximadamente unos 50.000 caballos para el desplazamiento urbano 

que generaban alrededor de 1.000 toneladas de estiércol al día2. Esto sin contar que 

cada caballo tenía que orinar por las calles de la ciudad, causando olores insoportables.  

Los combustibles fósiles cambiaron esa realidad y redujeron a la sociedad de su 

dependencia de la biomasa, como fuente primaria de energía. Primero, el carbón y, más 

tarde, el petróleo y el gas natural permitieron un rápido crecimiento y desarrollo de los 

procesos de la industria, la agricultura, el transporte y la sociedad en general.  

El mundo, tal y como lo conocemos hoy, ha cambiado radicalmente en relación al de 

principios del siglo XIX, antes de que los combustibles fósiles empezaran a usarse a 

escala. La salud y el bienestar humano han mejorado notablemente lo que ha favorecido 

un aumento de la población mundial, desde los mil millones de 1800 hasta los casi ocho 

mil millones actuales. El sistema energético basado en combustibles fósiles es el 

elemento vital de la economía moderna. Los combustibles fósiles impulsaron la 

revolución industrial, sacaron a millones de personas de la pobreza y configuraron el 

mundo moderno tal y como lo conocemos hoy. En lo que se refiere a los combustibles 

líquidos fósiles, destacaban por ser ideales para el transporte, energéticamente más 

densos, proporcionando el doble de capacidad energética por unidad que otras fuentes 

como el carbón. Y lo más importante: eran líquidos, lo que ha permitido el desarrollo del 

motor de combustión interna como pilar del transporte en la actualidad. Este hecho ha 

modificado de manera innegable el curso de la historia en diversas ocasiones. Por 

ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial, los ejércitos británico y estadounidense 

sustituyeron el carbón por combustibles derivados del petróleo permitiendo que sus 

buques navegaran más rápido que los de los alemanes, que muchos de ellos seguían 

consumiendo carbón. 

                                                            
2 Jackson, L. (2014). Dirty Old London: The Victorian Fight Against Filth. Yale University Press. 
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Sin embargo, a medida que la población crecía, la actividad humana, incluyendo el 

trasporte, también aumentaba. Con la combustión de hidrocarburos fósiles (carbón, gas 

natural y petróleo) para generar energía y con diferentes fines, aumentaba la presencia 

del CO2 en la atmósfera, llegando a ser actualmente el epicentro de la crisis climática y 

siendo el trasporte uno de los mayores contribuyentes de emisiones de gases de efecto 

invernadero (GHG). Es importante destacar que el sector del automóvil ha realizado 

esfuerzos gigantes en la reducción de las emisiones durante las últimas décadas. La 

media de emisiones de CO2 de los coches nuevos están en continuo descenso, 

reduciéndose en solo los últimos tres años en 44 g/km. Hoy en día, por ejemplo, la 

medida de emisiones de CO2 de los coches nuevos es de 77 g/km recorrido y se espera 

que siga bajando hasta llegar incluso a los 71 g/km de CO2 durante el 2023. Esta cifra 

se aleja de manera considerable de la media del parque automovilístico, que se sitúa en 

138 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, siendo un 44% inferior, y pone de manifiesto 

la necesidad de la renovación del parque. Como consecuencia, en materia de emisiones 

de gases de efecto invernadero, el transporte por carretera es el responsable del 25% 

de las emisiones totales de CO23. Todo ello obliga a buscar soluciones a fin de hacer 

frente a esta preocupante situación medioambiental.  

Son muchos los factores que impiden progresar rápidamente en este sentido. Primero, 

las opciones de descarbonización del transporte no han alcanzado la madurez suficiente 

como para sustituir totalmente al vehículo convencional. La electrificación y los 

combustibles renovables son alternativas en desarrollo que requieren un soporte 

regulatorio y la aceptación del consumidor por razones de coste o de conveniencia de 

uso. Segundo, la renovación del parque automovilístico no está actualmente incentivada 

por la incertidumbre que provoca el estado de madurez de las alternativas y la prohibición 

futura de vehículos de motor de combustión interna con emisiones directas, provocando 

así el efecto contrario al deseado y envejeciendo el parque. En España, por ejemplo, la 

edad media de los coches era de 13,5 años a cierre de 2021, superior a la media del 

continente, que se sitúa en los 11,5 años4. 

En relación a los combustibles renovables, mientras que durante los últimos 20 años se 

han ido incorporando, en forma de biocombustibles, al transporte ligero y pesado, hasta 

                                                            
3 Datos de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). 
4 ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones). 
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representar el 10% de su energía en 2022 en Europa, otros sectores como la aviación o 

el marítimo, aunque han visto mejoras significativas en sus emisiones vía eficiencia, 

todavía tienen una incorporación de fuentes renovables despreciable. Será en los 

próximos 10 años cuando deberán desplegarse estas alternativas en dos sectores en los 

que la electrificación es más compleja y, por sus características, la flota tiene una vida 

útil muy superior al transporte ligero e incluso al pesado. 

Por tanto, ante un reto tan importante, el camino más eficiente y con mayor probabilidad 

de éxito para descarbonizar sectores que son responsables de gran parte de las 

emisiones, como el transporte, será aquel que concilie las distintas opciones tecnológicas, 

con dos soluciones para la movilidad: una basada en la electrificación, siempre de energía 

renovable, y a la vez, otra basada en un motor de combustión que se alimente de 

combustibles renovables, fuentes que son objeto de análisis del presente capitulo y que 

también ofrecen cero emisiones netas.  

 

Los combustibles renovables 

Un combustible es cualquier material capaz de liberar energía cuando se cambia o 

transforma su estructura química mediante oxidación con desprendimiento de calor. 

Supone la liberación de una energía de su forma potencial a una forma utilizable, ya sea 

directamente (energía térmica) o energía mecánica (motores térmicos) dejando como 

residuo calor, dióxido de carbono y algún otro compuesto químico. 

Cabe considerar, por otra parte, que la mayoría de los combustibles, independientemente 

de su origen y al margen de que sean sólidos, líquidos o gaseosos, están compuestos, 

básicamente, por carbono (C) e hidrógeno (H). Además de estos componentes 

principales pueden tener otros como azufre (S), humedad (H2O), cenizas, etc.  

Dentro de la familia de combustibles, los combustibles renovables se obtienen a partir de 

fuentes renovables como residuos orgánicos, biomasa, hidrógeno renovable y CO2 

capturado. Este tipo de combustibles tienen una composición química muy similar a los 

tradicionales, siendo su mayor diferencia el mencionado origen.  

Estos pueden llegar a reducir entre un 65 y un 110% las emisiones de CO2 respecto a 

los combustibles fósiles convencionales, por lo que tienen potencial para convertirse en 
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una de las soluciones principales de reducción de emisiones en la economía en los 

próximos años. 

Los combustibles renovables se pueden dividir en tres tipos: 

a. Biocombustibles. Son combustibles derivados de fuentes orgánicas, como la 

biomasa, aceites vegetales sostenibles y residuos orgánicos. Con estos, pueden 

fabricarse biocombustibles tradicionales o biocombustibles avanzados. Los 

biocombustibles tradicionales son los producidos a partir de azúcares, almidón, 

cultivos oleaginosos y grasas animales. Los biocombustibles avanzados son 

aquellos producidos a partir de materias primas lignocelulósicas (residuos 

forestales, agrícolas y biomasa leñosa), cultivos no alimentarios, residuos urbanos 

o industriales. Existen ya a día de hoy tecnologías maduras de producción de 

biocombustibles, como el etanol, el biodiésel o el hidrobiodiésel. 

b. Combustibles sintéticos. Se producen a partir del hidrógeno procedente de la 

electrólisis del agua y la captura de CO2. Actualmente esta tecnología está en 

desarrollo, con la primera planta comercial de metanol sintético5 y la primera 

planta demo de e-gasolina puesta en marcha en 20226. 

c. Hidrógeno renovable. El hidrógeno renovable, a diferencia del hidrógeno gris, 

proviene de fuentes renovables. Se obtiene a partir de la electrólisis del agua o 

del reformado de materias primas renovables. El proceso de electrólisis se basa 

en separar la molécula de agua en oxígeno e hidrógeno mediante la utilización de 

una corriente eléctrica de origen renovable. Este hidrógeno se puede emplear en 

la fabricación de combustibles sintéticos y en el futuro tiene el potencial para cubrir 

parte de la demanda en el sector de la movilidad, industrial y residencial. 

 

Ventajas de los combustibles renovables  

La principal y más directa ventaja que tienen los combustibles renovables es que, en su 

mayoría, son aptos para su utilización en los motores de los vehículos actuales. La 

reducción de emisiones que tiene su uso en dichos motores proviene de la captura del 

CO2 del aire, realizado durante el proceso de fabricación de dichos combustibles. Según 

                                                            
5 Commercial scale ETL plant in China — CRI - Carbon Recycling International  
6 ABC. (2021). Así será la primera planta comercial del mundo para producir combustible neutral en CO2. Disponible 
en: https://www.abc.es/motor/reportajes/abci-sera-primera-planta-comercial-mundo-para-producir-combustible-
neutral-202109130017_noticia.html  
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el IPPC, el CO2 proveniente de la combustión o descomposición de material biogénico 

de vida corta retirado de donde se cultivó, tendrá un factor de emisión cero7.  

 

 
Figura 1. Balance de carbono de las rutas de descarbonización. Fuente: elaboración propia 

 

El uso de combustibles renovables fomenta por tanto el desarrollo y eficiencia de los 

motores actuales y la renovación de la flota de vehículos, promoviendo la reducción de 

emisiones a corto y medio plazo.  

Es importante destacar que el hecho de que los combustibles renovables sean aptos 

para los vehículos actuales conlleva que se pueda utilizar la infraestructura existente 

tanto para su producción como para su distribución, lo que supone otra ventaja 

importante, ya que contribuye a preservar el empleo industrial.  

Adicionalmente, la producción de combustibles renovables en instalaciones existentes 

puede migrar las mismas a utilizar materias primas de carácter local, lo que tiene el 

potencial de impulsar la economía circular, la seguridad de suministro y diversificar la 

                                                            
7 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Corrected as of june 2019. Volume 1, chapter 1, 
p. 6 
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matriz energética. Además, al emplear en muchos casos residuos del sector primario su 

producción supone una oportunidad para el mundo rural. 

Otra ventaja importante, anteriormente mencionada, es que tienen el potencial de 

reducir entre un 65 y un 110% las emisiones de CO2 que emiten los combustibles 

convencionales, por lo que pueden ser la solución más clara para aquellos sectores 

difíciles de electrificar, como el transporte pesado, la aviación y el marino, así como 

ciertas industrias como el acero o las cementeras, y una solución complementaria y 

rápida para sectores electrificables. 

Relacionado con el punto anterior, cabe destacar que el combustible que se suministró 

en 2022 en las estaciones de servicio contiene ya un 10% en energía de combustibles 

renovables8 y se espera que en los próximos años se vaya incrementando su 

incorporación por el impulso regulatorio y por la demanda de clientes con objetivos de 

reducción de emisiones de sus operaciones. 

Por último, es importante subrayar que dada la dificultad que conlleva una cadena de 

valor tan compleja, esta es auditada por organismos certificadores independientes para 

asegurar la trazabilidad y sostenibilidad de todo el proceso y garantizar la reducción de 

emisiones. 

 

Cambio climático, alternativas 

Desde hace algunas décadas, la sociedad está cada vez más concienciada sobre las 

consecuencias del cambio climático en la Tierra y las causas que lo han provocado 

relacionadas con la acción humana. Desde el siglo XIX, debido a las nuevas formas de 

producción y consumo, se ha podido comprobar un incremento en el efecto invernadero, 

lo que ha conllevado un calentamiento global. A pesar de que su mitigación supone un 

gran reto se considera que aún hay margen para revertir la situación. 

Los últimos 150 años han supuesto un modelo de desarrollo basado en una economía 

lineal. La economía lineal es el modelo tradicional, donde para fabricar productos se 

                                                            
8 Repsol Global. A la vanguardia en el desarrollo de biocombustibles. Disponible en: 
https://www.repsol.com/es/energia-innovacion/technology-lab/reduccion-emisiones/biocombustibles/index.cshtml  
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extraen materias primas, se produce y luego se desecha, sin tener en cuenta la huella 

ambiental y sus consecuencias. 

A lo largo de este periodo se han emitido unas cantidades muy elevadas de gases de 

efecto invernadero (GEI), como por ejemplo el dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), 

óxido nitroso y determinados compuestos fluorados, como consecuencia del uso de 

combustibles fósiles para la creciente actividad industrial, que han conllevado un 

aumento de las temperaturas en la tierra. 

 

Figura 2. Temperatura relativa a 1850-1900. Fuente: Global warming of 1.5 °C. IPCC special report (2018) 

 

De continuar esta tendencia, el calentamiento global puede tener consecuencias 

catastróficas para nuestro planeta, lo que hace necesario que se tomen medidas 

urgentes. Estas medidas pasan porque tanto las empresas, como los países e, incluso, 

los propios ciudadanos den pasos para reducir las emisiones a la atmósfera. 

Cabe destacar que la principal y más rápida alternativa pasa por reducir el consumo de 

energía mediante un uso racional de la misma y mediante la mejora de la eficiencia 

energética de los diferentes procesos implicados. Una vez minimizado el consumo es 

cuando las alternativas renovables deben aportar a la reducción de emisiones. En este 

sentido, se hace necesario medir las emisiones en todo el ciclo de vida y no solo en su uso. 
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Dentro de las alternativas renovables, existen varias tecnologías, todas ellas en distintos 

estados de desarrollo y complementarias entre sí. El reto de alcanzar la neutralidad 

climática es tan enorme que debemos contar con todas ellas para tener éxito, dado que 

en el camino de desarrollo nos encontraremos con límites o desventajas que no hagan 

posible que una sola alternativa sea la solución. 

Podríamos resumir las alternativas en tres: electrificación (principalmente renovable, pero 

también nuclear), combustibles renovables y captura y uso de carbono. Existen multitud 

de escenarios que simulan la neutralidad climática y, aunque hay múltiples opciones para 

llegar al objetivo, casi todas las fuentes coinciden en que no hay una tecnología claramente 

ganadora, sino que la combinación de varias será la que nos lleve al éxito.  

 
Figura 3. Consumo de energía final por fuente energética y sector hasta 2030 en el escenario Net Zero Emissions by 

2050. Fuente: World Energy Outlook 2021. Agencia Internacional de la Energía 

 

Para fomentar el desarrollo de estas alternativas, una de las iniciativas que los países 

han comenzado a implantar es la fiscalidad energética. Esto consiste en introducir 

impuestos sobre las actividades contaminantes como medida de protección ambiental. 

Otras iniciativas que han comenzado a implantar es incentivar la innovación en energías 

limpias y nuevos vectores energéticos además de establecer un precio del carbono. 
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Las empresas, por su parte, están apostando por soluciones climáticas sostenibles, 

como puede ser el desarrollo de nuevas tecnologías que ayuden en la descarbonización, 

además de acometer iniciativas que buscan la compensación de emisiones, como por 

ejemplo proteger los bosques o la utilización de biocombustibles. 

Para conseguir la neutralidad climática, un sector clave es el transporte. En España, las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el año 2019 supusieron 323,2 

millones de toneladas, de las cuales el sector transporte supuso más 135 millones de 

toneladas9. 

 

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética y el Plan Nacional Integrado de 

Energía y Clima (PNIEC) establecen una reducción de las emisiones en 2030 vs 1990 

del 23%. Según el PNIEC, «Las medidas contempladas permiten pasar de los 340,2 

millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos en 2017 a 226 MtCO2-

eq en 2030 (lo que supondría una reducción de un 21%)». 

El sector del transporte es el segundo sector, detrás de la generación eléctrica, que 

tendrá que contribuir de mayor manera a esta reducción de emisiones. 

                                                            
9 Instituto Nacional de Estadística. Cuentas medioambientales. Cuenta de Emisiones a la Atmósfera. Avance 2019 y 
año 2018.  
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Figura 5. Propuesta de reducción emisiones a 2030. Fuente: PNIEC 

Al igual que en la economía en general, en el transporte también debemos contar con 

todas las alternativas tecnológicas para conseguir la reducción de emisiones esperada.  

 
Figura 6. Emisiones de CO2 y consumo final de energía en el transporte. Escenarios Announced Pledges y Net Zero 

Emissions by 2050. Fuente: World Energy Outlook 2021. Agencia Internacional de la Energía 
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La oportunidad de los combustibles renovables para la trasformación industrial 

Las industrias del refino y petroquímica, pilares fundamentales del desarrollo económico 

y social europeo durante el siglo XX, no son ajenas a los desafíos del siglo XXI. 

Actualmente, la capacidad de refino del continente europeo, aunque algo mermada por 

la fuerte competencia de importaciones de productos, la falta de apoyo a esta industria 

por parte de las instituciones europeas, la caída de la demanda durante la pandemia y 

la transición hacia nuevas tecnologías de movilidad, sigue siendo un elemento 

fundamental que asegura la autonomía económica al poder suministrar a Europa con 

combustibles y otros productos producidos con crudo de todas partes del mundo. 

También representa una combinación de experiencia y capacidad industrial, segura, 

eficiente, fiable y respetuosa con el medio ambiente, que cada vez peligra más en Europa 

a pesar de los esfuerzos de los Gobiernos y las instituciones comunes. 

 
Figura 7. La transformación industrial. Fuente: elaboración propia 

Sin embargo, la industria del refino y petroquímica no es meramente un asunto del 

pasado y del presente, sino también del futuro. La Unión Europea se ha impuesto 

objetivos de descarbonización netos del 55% para 2030 y del 100% para 2050. Este 

gran reto solo podrá ser afrontado con el esfuerzo y la colaboración de todas las 

industrias y tecnologías a su servicio, entre las cuales el refino podrá jugar un papel 

clave en descarbonizar no solo sus propios procesos industriales, sino también los de 
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sus clientes, incluyendo el transporte terrestre, aéreo y marítimo, los hogares y otras 

industrias, así como la fabricación de materiales tan claves en la economía como los 

plásticos. En particular, la Asociación Industrial de Productores de Combustible 

Europeos, FuelsEurope, considera posible una reducción de emisiones del sector del 

transporte equivalente al remplazo de 50 millones de vehículos de combustión actuales 

por vehículos eléctricos, llegando a la neutralidad de carbono en 2050 para vehículos 

de carretera, y a una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 50% 

en los sectores del transporte aéreo y marítimo. 

Muchas tecnologías deberán contribuir para hacer esta propuesta realidad, como la 

captura y almacenamiento de carbono, el avance comercial de hidrógeno y la creciente 

electrificación de la flota de transporte por carretera, y entre ellas el sector del refino 

apuesta por los combustibles renovables. A través de la transformación industrial de 

las refinerías europeas para producir estos nuevos productos se podrá seguir supliendo 

la demanda de energía para la movilidad europea y mundial por combustibles, con 

mayor densidad energética y más fáciles de almacenar, proporcionando por lo tanto 

seguridad de suministro en caso de fluctuaciones en la generación eléctrica y 

producidos con materia prima local como residuos (orgánicos o forestales) o cultivos.  

Como cualquier cambio profundo de un modelo económico, la transformación sería 

gradual y acompañaría al proceso de descarbonización general guiado por los 

compromisos de la UE. Una inversión de entre 30 y 40 mil millones de euros entre 2020 

y 2030 permitiría la producción de hasta 30 MTep de combustibles renovables en 2035, 

y una inversión total de entre 400 y 650 mil millones de euros, entre 2020 y 2050, 

resultaría una producción de hasta 150 Mtep de combustibles renovables. Según las 

predicciones de la industria, esto se traduciría en una reducción de 100 Mt de CO2 al 

año para 2035, equivalente a la introducción de 50 millones de vehículos eléctricos, 

como se ha mencionado anteriormente. Por su parte, la producción y consumo de 

150 MTep de combustibles renovables en 2050 resultaría en un ahorro de 400 MtC02 

al año, equivalente a casi un 15% de las emisiones totales de CO2 de la UE en 2019 

según ClimateWatch. Estas inversiones se destinarían principalmente a la construcción 

de plantas industriales modernas para la producción de biocombustibles y combustibles 

sintéticos y, en menor medida, a la adecuación de redes logísticas para los nuevos 
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productos, lo que no sería demasiado complicado, ya que se pueden almacenar como 

si fueran combustibles fósiles líquidos. 

Una mayor utilización de vehículos eléctricos generará una demanda cada vez mayor 

sobre la producción eléctrica del continente, mientras que muchas otras formas de 

transporte, como el terrestre pesado, la aviación o los barcos, no podrán abandonar el 

uso de los combustibles líquidos durante por lo menos las próximas décadas. En esta 

coyuntura, teniendo en cuenta que la producción eléctrica en gran parte de Europa 

seguirá dependiendo de los combustibles fósiles, es evidente que lograr los objetivos 

de descarbonización será imposible sin el impacto decisivo que podrán tener los 

combustibles renovables. Por suerte, esta tecnología ha sido desarrollada durante 

mucho tiempo, con éxito probado, y representa una oportunidad tangible que no 

podemos permitirnos desaprovechar. 

 
Figura 8. Infografía del proyecto de biocombustibles avanzados en Cartagena. Fuente: Repsol 

Existen varios ejemplos que demuestran el éxito creciente de esta propuesta. El 

proyecto FORGE Hydrocarbons, financiado por Shell, ha conseguido producir 

lubricantes y aceites usados en combustible para aeronaves con emisiones 10 veces 

menores que los combustibles convencionales. Además, estos proyectos no son 

meramente experimentos a pequeña escala, sino verdaderas apuestas por el futuro de 
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compañías con dilatada experiencia en el sector. Prueba de ello es la inversión por 

parte de Repsol de 100 millones de euros para la construcción de una planta demo de 

producción de combustibles sintéticos en Bilbao, o la inversión de 200 millones de 

euros de la misma compañía, en 2022, para la construcción de la primera planta de 

biocombustibles avanzados en España, en su Complejo Industrial de Cartagena. 

Debe señalarse que, tecnológicamente, el sector está preparado para llevar a cabo esta 

estrategia y contribuir decisivamente a la descarbonización de la economía europea y 

española. Un factor decisivo para conseguir está ambición será también la elaboración de 

un marco regulatorio, de diálogo con legisladores y reguladores, para garantizar la 

seguridad jurídica y de inversión necesarias para llevar a cabo las inversiones requeridas. 

Los tres vértices fundamentales que debería amparar tal marco serían los siguientes: 

 Creación de un mercado de combustibles renovables que favorezca a aquellos que 

tengan una huella de carbono menor, reflejando la reducción de emisiones 

conseguida por esta tecnología. 

 Soporte a los inversores a través de acceso a fondos privados y públicos, un 

esquema fiscal que estimule la inversión y su reconocimiento en la legislación sobre 

finanzas sostenibles. 

 La elaboración de criterios de sostenibilidad científicos, serios y estables para las 

materias primas utilizadas, además de seguridad jurídica sobre la demanda de esta 

tecnología y su utilización. 

Con unas condiciones justas, los combustibles renovables podrán jugar un papel decisivo 

en el gran esfuerzo climático que estamos llevando a cabo, mientras aseguran la 

autonomía estratégica y prosperidad económica de Europa, además de su capacidad 

industrial. 

En resumen, en el sector de los hidrocarburos, las actuales plantas de refino y 

petroquímica se transformarán, reduciendo el uso de petróleo y gas como materias primas, 

remplazándolas por biomasa y residuos orgánicos y de otra naturaleza para producir 

biocombustibles avanzados, combustibles sintéticos, hidrógeno y nuevos materiales con 

materias primas recicladas. Es una visión de transformación industrial, que dará 

continuidad a instalaciones industriales y empleos en el sector energético y en otros 

sectores relacionados, como el de automoción y componentes, asociados al motor de 

combustión interna. 
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Apoyo a la economía circular 

La economía circular se define como un sistema económico y social que busca el 

crecimiento sostenible en el tiempo mediante la producción de bienes y servicios, 

reduciendo el consumo y el desperdicio de materias primas, agua y fuentes de energía y 

aumentando el aprovechamiento de residuos.  

El objetivo de la economía circular es, por tanto, aprovechar al máximo los recursos 

materiales de los que disponemos alargando el ciclo de vida de los productos. De este 

modo se huye del actual sistema lineal de usar y tirar, y se apuesta por otro respetuoso 

con el medio ambiente y basado en la prevención, la reutilización, la reparación y el 

reciclaje. 

 
Figura 9. Economía circular. Fuente: Repsol 

 

Actualmente se ha pasado de un modelo basado en las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) a 

las 7R necesarias para alcanzar la economía circular: 

a) Rediseñará. Consiste en diseñar los productos teniendo en cuenta al medio 

ambiente, es decir, con base en el ecodiseño. Al diseñar de esta manera se 

consigue que su proceso de fabricación consuma menos materias primas, se 

alargue su vida útil y genere menos residuos.  

b) Reducirá. Cambiar los hábitos de consumo hacia un modelo más sostenible. Si 

reducimos el consumo se evita la generación de residuos, el gasto de materias 

primas y, por lo tanto, se reduce el impacto en el medio ambiente. 

c) Reutilizará. Dar una segunda vida a los diferentes recursos para evitar la 

producción masiva y el gasto innecesario de materias primas. 
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d) Reparará. Darle un impulso a la reparación de los productos, en lugar de tirarlos, 

no solamente puede ser más barato sino que además contribuye al ahorro de 

materias primas y energía y evita la generación de residuos. 

e) Renovará. De esta manera se pueden actualizar objetos antiguos y se pueden 

volver a utilizar para su labor original, minimizando la utilización de nuevas 

materias primas. 

f) Recuperará. Consiste en dar nuevos usos a materiales que se iban a desechar 

para reintroducirlos en el proceso productivo. 

g) Reciclará. Consiste en reintroducir residuos que ya han sido usados en los 

procesos de producción de manera que sirvan como materia prima para otros 

productos nuevos. Esta debería ser la última opción, después de haber probado 

todas las anteriores. 

La dependencia de nuevos materiales y recursos fósiles que tiene la economía global en 

la actualidad incrementa la huella de carbono, el impacto medioambiental de los 

productos y, además, puede degradar áreas protegidas.  

Nuestro modelo económico actual se caracteriza por ser poco circular. Las diferentes 

industrias extraen materiales de la tierra, las usan para fabricar productos y, 

posteriormente, terminan como deshechos o residuos. Según el último informe Circularity 

Gap Report, la circularidad mundial es de apenas el 8,6% en el reciclaje y reutilización 

de todos los recursos consumidos a nivel mundial10. Dicho en otras palabras, la 

capacidad de recuperación y reciclaje no logra igualar las tasas actuales de consumo. El 

ser humano sigue extrayendo materiales para construir infraestructuras, alojamientos, 

maquinarias de todo tipo y productos, a fin de hacer frente a las necesidades de una 

población que no deja de crecer. El mismo informe estima que el uso de los recursos 

naturales aumentará de 100 a 184 mil millones de toneladas para 2050. Por lo tanto, la 

población mundial continúa creciendo rápidamente, aumentando la demanda de 

materias primas, mientras que los suministros disminuyen y se hace imperativo que para 

el año 2050 la economía funcione en gran medida con materiales reutilizables. Es decir, 

una economía circular, donde no habrá considerables desperdicios, ya que los recursos 

                                                            
10 Circularity Gap Report 2022. 
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se reutilizarán una y otra vez, y donde se emplearán cada vez más recursos de origen 

renovable.  

Un dato importante a tener en cuenta: según las estimaciones de la Agencia Internacional 

de Energía (AIE), para alcanzar la meta de cero emisiones globales para 2050 y contener 

el aumento de la temperatura en 1,5 oC para fines de siglo, será necesario que la 

cantidad de minerales extraídos sea seis veces mayor que la actual, en las próximas dos 

décadas.  

Una economía circular puede ser un instrumento poderoso para abordar la crisis actual 

sobre el clima, la biodiversidad y la contaminación. Al mantener los recursos en el circuito 

por más tiempo, se logra evitar la emisión de gases de efecto invernadero causados por 

la energía necesaria para fabricar nuevos productos. También conducirá a una reducción 

de la pérdida de hábitat, lo que mejorará la biodiversidad. Finalmente, menos desperdicios 

y residuos significarán menos contaminación. Se requiere, por tanto, la utilización de 

tecnologías que usen materias primas diferentes de las utilizadas hasta el momento. En 

concreto, se debe fomentar aquella economía circular para producir combustibles 

renovables y materiales procedentes de residuos orgánicos y biomasa, en la que varias 

compañías del sector de la energía son punteras y ya están realizando inversiones 

importantes.  

Los biocombustibles producidos a partir de residuos pueden apoyar el suministro 

energético del futuro con el objetivo de conseguir la seguridad energética sostenible. 

Además, tiene el potencial de ser un sector en el que se generen empleos con el 

desarrollo de nuevas cadenas logísticas e instalaciones de transformación primaria de 

los residuos en productos intermedios que puedan procesarse en instalaciones 

petroquímicas, asegurando así también la viabilidad de las mismas a largo plazo. 

 

Los biocombustibles 

Los biocombustibles son combustibles renovables provenientes de materias primas 

biológicas y han demostrado ser buenos sustitutos de productos derivados del petróleo 

en algunos sectores, particularmente el del transporte. Los biocombustibles juegan un 

papel particularmente importante en la descarbonización de este sector, al proporcionar 

una solución disponible y real, baja en emisiones, para las tecnologías de movilidad 
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existentes, tales como los vehículos ligeros a corto plazo y los camiones, barcos y 

aviones con pocas soluciones alternativas a largo plazo. La demanda de biocombustibles 

a nivel mundial alcanzó 4 EJ en 2021 (159.200 millones de litros). Sin embargo, se 

requiere un aumento significativo en la producción de biocombustibles para encaminarse 

hacia el Escenario de Cero Emisiones Netas para 2050 (AIE) y lograr las reducciones de 

emisiones asociadas. Para 2030, bajo el Escenario de Cero Emisiones Netas, la 

producción de biocombustibles alcanza los 15 EJ, lo que requiere un crecimiento 

promedio de alrededor del 16% por año. El uso de materias primas avanzadas también 

debe expandirse: los biocombustibles producidos a partir de desechos y recursos 

residuales deben satisfacer el 45% de la demanda total de biocombustibles para 203011. 

Existen tres rutas diferentes para la producción de biocombustibles y se diferencian 

según el tipo de materia prima utilizada. 

 

Ruta lipídica 
Esta es la ruta que utiliza como materia prima para la producción de biocombustibles los 

aceites vegetales, aceites usados de cocina o residuos de origen lipídico de la industria 

agroalimentaria . Existen dos tipos de tecnologías disponibles para esta ruta: 

1. Hidrogenación. Este es un proceso convencional en las refinerías que se utiliza para 

eliminar el azufre de los componentes del gasóleo y queroseno, así como estabilizar 

algunos hidrocarburos olefínicos (con dobles enlaces). El proceso se lleva a cabo 

mezclando hidrógeno con el gasóleo o el queroseno, y haciéndolo reaccionar con 

ayuda de catalizadores. Actualmente, las unidades de desulfuración existentes en 

las refinerías admiten cantidades variables de componentes lipídicos mezcladas 

con la carga mineral, de forma que el producto resultante se compone de gasóleo 

de origen mineral y de hidrobiodiésel de origen renovable, que tiene propiedades 

equivalentes a las del gasóleo mineral. Mediante diversas modificaciones o con el 

diseño y construcción de unidades diseñadas ad hoc, estas unidades pueden 

procesar el 100% de materia prima renovable lipídica. 

2. Transesterificación. La transesterificación o alcohólisis es la reacción de un aceite 

o grasa (componentes lipídicos) con un alcohol en presencia de un catalizador 

                                                            
11 Agencia Internacional de la Energía. 
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para generar ésteres y glicerol. Permite aprovechar aceites (incluso usados 

previamente) para generar ésteres aprovechables, como es el caso del biodiésel.

Mediante las tecnologías previamente descritas, se pueden obtener los siguientes 

productos: 

 Hydrogenated Vegetable Oil (HVO). Diésel renovable o hidrobiodiésel. Destinado 

al transporte ligero, pesado y marítimo. Obtenido mediante hidrogenación. Sin 

límite de mezcla, dadas sus propiedades equivalentes a un gasóleo parafínico 

convencional según la norma del diésel parafínico UNE-EN 15940:2016. 

 FAME (Fatty Acid Methyl Esters) Biodiésel. Destinado al transporte ligero, pesado 

y marítimo. Obtenido mediante transesterificación. 

 Hydroprocessed Esters and Fatty Acid - Sustainable Aviation Fuel (SAF-HEFA). 

Combustible de avión renovable. Obtenido mediante hidrogenación. 

 Bio propano (BioC3). Propano de origen renovable. Utilizado en transporte, en la 

industria petroquímica y la producción de hidrógeno. Obtenido mediante 

hidrogenación. 

 Bionafta. Nafta de origen renovable. Utilizada en la industria petroquímica y la 

producción de hidrógeno. Obtenido mediante hidrogenación. 

 

Ruta biológica 
Esta es la ruta que utiliza como materia prima la fracción orgánica de residuos sólidos 

procedente de recogida selectiva (FORS), fracción orgánica de residuos sólidos urbanos 

(FORSU), residuos orgánicos industriales, residuos agrícolas y residuos ganaderos 

(purines) para la producción de biocombustibles. Existen dos tipos de tecnologías 

disponibles para esta ruta: 

1. Digestión anaerobia. La digestión anaerobia o biometanización es un proceso 

biológico que tiene lugar en ausencia de oxígeno. En este proceso, parte de la 

materia orgánica se transforma mediante la actuación de microorganismos en una 

mezcla de gases (biogás), que está constituido principalmente por metano (CH4) 

y dióxido de carbono (CO2).

2. Fermentación. La fermentación es un proceso que transforma las moléculas 

mediante una oxidación incompleta, dando como resultado un compuesto 
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orgánico (etanol) y la generación de energía química. Dicho proceso tiene lugar 

en un ambiente anaeróbico, lo que quiere decir que se realiza en total ausencia 

de oxígeno.

Mediante las tecnologías previamente descritas, se pueden producir los siguientes 

productos: 

 Biometano. Utilizado en transporte ligero, pesado y marítimo, industria y en el 

sector residencial. Obtenido mediante digestión anaerobia. 

 Bioetanol. Utilizado para la obtención de gasolina renovable y combustible de 

avión renovable (SAF). Obtenido mediante fermentación. 

 Fertilizantes y biochar. Subproductos de la digestión anaerobia. Utilizados como 

enmienda para suelos. 

 

Ruta termoquímica 
Esta es la ruta que utiliza como materia prima los rechazos de residuos sólidos urbanos 

y los residuos agroforestales para la producción de biocombustibles. Existen dos tipos 

de tecnologías disponibles para esta ruta: 

1. Gasificación. La gasificación es un proceso térmico, en el cual combustibles 

sólidos son convertidos en un gas combustible con el objeto de producir el llamado 

gas de síntesis, compuesto principalmente por monóxido de carbono (CO) e 

hidrógeno (H2), que puede ser utilizado en otras reacciones (síntesis química a 

metanol o proceso Fischer-Tropsch) para la formación de hidrocarburos de 

cadena más larga como diésel renovable o SAF.

2. Pirólisis. La pirólisis es un proceso de conversión termoquímica que convierte la 

biomasa o los residuos sólidos urbanos en combustibles útiles (aceites de pirólisis, 

gases), mediante calentamiento a temperaturas moderadamente altas y en 

ausencia de oxígeno.

Mediante las tecnologías previamente descritas, se pueden producir los siguientes 

productos: 

 Diésel renovable. Utilizado para transporte pesado y marítimo.  

 FT-SAF. Utilizado para transporte aéreo. Obtenido mediante un proceso de 

Fischer-Tropsch en el que las moléculas de CO y H2 se combinan para obtener 

hidrocarburos más complejos. 
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 Nafta. Utilizada en la industria petroquímica y la producción de hidrógeno.  

 Metanol. Utilizado como combustible en el sector marítimo o como producto 

intermedio para la fabricación de gasolina, diésel, combustible sostenible de 

aviación u olefinas para la obtención de materiales. 

Los procesos químicos no son totalmente selectivos a un único combustible o producto 

y, por tanto, la correcta gestión de los subproductos como la nafta, el biopropano o los 

fertilizantes es clave para la viabilidad de los procesos.  

Figura 10. Fuente: Repsol y elaboración propia 

 

Integración con la industria química y la fabricación de materiales 

La industria química no solo tiene como objetivo reducir las emisiones de sus procesos 

sino también reducir el consumo de materia prima virgen para sus productos.  

Existen varios procesos para poder valorizar los residuos y convertirlos en materiales 

equivalentes a los que hoy produce la industria petroquímica. 

 Reciclado mecánico. Es un proceso de valorización que, mediante temperatura y 

cizalla, convierte un residuo plástico en un material reciclado, que puede ser 

empleado para la misma aplicación o para otra distinta. En este proceso la cadena 

polimérica se mantiene, es decir, no se produce una rotura de cadena, salvo la 

debida a la posible degradación del propio polímero. El reciclado mecánico es 

aplicable a los materiales plásticos, aunque en el caso de los materiales 

termoestables se limite, en la mayoría de los casos, a un reciclado donde el 
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resultado se incorpora como carga y no como polímero (ya que el polímero no 

puede volver a fundirse)12. 

 Reciclado químico. El reciclado químico o reciclado molecular, según la norma 

ISO 15270:200823, es la «conversión a monómero o la producción de nuevas 

materias primas cambiando la estructura química de los residuos plásticos 

mediante craqueo, gasificación o despolimerización, excluida la recuperación de 

energía y la incineración». Según esta definición y según la jerarquía de residuos, 

el reciclado químico debería incluirse dentro del apartado de reciclado, por encima 

de la valorización energética y la eliminación en vertedero12. 

De forma general, la mayoría de los plásticos que no pueden ser reciclados 

mecánicamente pueden valorizarse mediante esta ruta. Existen tres procesos que 

son considerados reciclado químico: 

o La pirólisis es un proceso que con la acción de calor y sin oxígeno produce 

un aceite de pirólisis, un gas y un char. El aceite de pirólisis es entonces 

alimentado, en sustitución de alimentación fósil, a las unidades de 

producción de olefinas a partir de las cuales se vuelve a fabricar plásticos. 

o La gasificación es un proceso en el que con la acción de calor y con 

oxígeno se produce un gas de síntesis, que puede emplearse para la 

fabricación de metanol, que a su vez puede integrarse como materia prima 

en la industria química, sustituyendo a metanol de origen fósil. 

o En la acidólisis el residuo procedente de espumas, como los colchones, se 

alimenta a la planta de reciclado químico para producir poliol de origen 

reciclado que se incorpora en la formulación. 

La integración de los procesos de producción de combustibles y materiales renovables y 

circulares ofrece muchas sinergias. En primer lugar, por utilizar subproductos de la 

fabricación de combustibles renovables para la fabricación de materiales. En segundo 

lugar, por optimizar el mejor uso para las moléculas renovables y circulares siguiendo la 

jerarquía de residuos. Por último, por aumentar la escala de los proyectos, al disponer 

de más demanda y, por tanto, mejorar los ratios de inversión frente a producción. 

A pesar de que los combustibles circulares –también llamados combustibles reciclados 

de carbono– no proceden de fuentes renovables, contribuyen a la economía circular, 

reduciendo la materia prima virgen para la fabricación de los mismos. En aquellos casos 
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en los que los residuos plásticos quedan mezclados con los residuos orgánicos es 

inevitable la obtención de combustibles reciclados de carbono y es, por tanto, importante 

valorizar los mismos y que la regulación permita dicho uso. 

 

 

Figura 11. Reciclado químico en España: Apostando por un futuro circular. Aimplas 2022. Rutas de fabricación de 
materiales circulares. Fuente: Repsol 

Hidrógeno renovable 

El hidrógeno está considerado como un vector energético y no como una fuente de 

energía primaria, porque para su obtención se requiere una aportación de energía y un 

proceso químico. Una vez obtenido, este puede almacenar energía que puede ser 

liberada de forma gradual. 

Dependiendo de la materia prima con la que se obtenga y las emisiones de CO2 

generadas en su obtención, el hidrógeno puede clasificarse principalmente en tres 

tipos: 

1. Hidrógeno renovable o verde. Es el hidrógeno que se obtiene por la electrólisis 

del agua mediante la aplicación de una corriente eléctrica de origen renovable. 

También pueden considerarse como hidrógeno renovable el obtenido mediante el 

reformado del biogás o la conversión bioquímica de la biomasa, siempre que se 

cumplan los requisitos de sostenibilidad.  

2. Hidrógeno gris. Es el hidrógeno producido mediante procesos de reformado de 

gas natural u otros hidrocarburos ligeros como GLP.  
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3. Hidrógeno azul. Este hidrógeno se obtiene de igual manera que el hidrógeno gris, 

sin embargo, en su obtención se aplican técnicas de captura, uso y almacenamiento 

del CO2, lo que permite reducir hasta en un 95% las emisiones11. 

España consume actualmente aproximadamente 500.000 t/año, siendo el 99% hidrógeno 

gris12. Este hidrógeno se utiliza mayoritariamente como materia prima en refinerías 

(aproximadamente 70%) y en fabricantes de productos químicos (en torno al 25%). El 5% 

restante corresponde al consumo residual en sectores como el metalúrgico. En muchos 

casos, la producción se realiza directamente en la propia planta de consumo, a través de 

instalaciones de reformado con vapor de gas natural. 

 

Producción de hidrógeno renovable 
Para la producción del hidrógeno renovable, se distinguen diferentes tecnologías en 

función de la materia prima utilizada. 

 

Hidrógeno a partir de agua y electricidad renovable 

1. Electrólisis. La molécula de agua (H2O) es disociada en hidrógeno (H2) y oxígeno 

(O2) en estado gaseoso mediante la aplicación de una corriente eléctrica de origen 

renovable conectada a dos electrodos.  

2. Otros métodos. Existen otros procesos para la obtención del hidrógeno que aún 

se encuentran en un estado bajo de madurez tecnológica. Aquí se pueden 

englobar la termólisis u otros procesos fotoelectroquímicos como la 

fotoelectrocatálisis. 

 

Hidrógeno a partir de gas natural, biogás u otras materias primas 

1. Reformado con vapor (SMR). Consiste en hacer reaccionar hidrocarburos (gas 

natural, GLP, nafta o sus alternativas renovables) con vapor de agua a altas 

temperaturas y presiones. En esta reacción el hidrocarburo se disocia en gas de 

síntesis, compuesto principalmente por monóxido de carbono (CO) e hidrógeno 

(H2). Posteriormente se tiene una etapa de purificación de H2.

                                                            
12 MITECO. Hoja de ruta del hidrógeno: apuesta por el hidrógeno verde. 
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2. Oxidación parcial (POX). Consiste en hacer reaccionar los hidrocarburos a muy 

altas temperaturas con oxígeno (O2) en una proporción inferior a la 

estequiométrica por lo que éste sufre una combustión incompleta y se genera gas 

de síntesis. Posteriormente se purifica.

3. Reformado autotérmico (ATR). Es una combinación de los procesos previamente 

descritos. Se añade una corriente de vapor al proceso de oxidación parcial, 

generando un proceso similar al SMR. No es tan eficiente como el proceso del 

reformado con vapor.

Se espera que la madurez de las tecnologías de obtención de hidrógeno renovable 

en España, a partir de 2030, haga que se acelere el desarrollo de una economía 

basada en su producción y aplicación, lo que acabará por constituir una sociedad 

descarbonizada en 2050, donde las energías renovables supondrán la parte 

mayoritaria del mix energético. 

El aumento de la potencia renovable instalada en España, a partir de 2030, vendrá 

acompañado previsiblemente de una bajada de precios de la electricidad renovable. 

Esto podría ayudar a que la producción de hidrógeno renovable fuese competitiva 

frente a otras alternativas. De esta manera podría impulsarse la descarbonización en 

sectores tradicionalmente difíciles de descarbonizar, como son el transporte y el 

industrial. 

Usos del hidrógeno renovable 
El hidrógeno puede usarse directamente como combustible, vector energético o como 

materia prima en la industria. 

 

Industria 

Como bien se ha comentado previamente, en España se consumen alrededor de 

500.000 t/año de hidrógeno, en su mayoría de tipo gris. La inmensa mayoría de este 

consumo se produce en las refinerías, donde se utiliza en procesos de eliminación de 

contaminantes en los productos derivados del petróleo o como materia prima en 

procesos de hidrocraqueo, y en la industria química, donde se utiliza como materia prima 
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en la fabricación de productos como amoniaco o metanol, que requieren elevadas 

cantidades del mismo13. 

La sustitución del hidrógeno gris, empleado actualmente, por hidrógeno renovable 

supone un enorme potencial de descarbonización  

 

Integración sectorial 

El hidrógeno tiene una alta versatilidad y está considerado como un vector energético. 

Estos dos factores pueden hacer que el hidrógeno renovable se convierta en una 

herramienta clave en la descarbonización de la economía, favoreciendo la seguridad 

energética y la flexibilidad. 

El hidrógeno renovable puede tener un rol importante en sectores como el 

almacenamiento energético o el sector eléctrico. Además puede contribuir en gran 

medida a la economía circular, al ser capaz de producirse a partir de biogás 

renovable, biomasa o residuos mediante la tecnología de gasificación, favoreciendo 

la descarbonización del sector gasista. 

 

Movilidad 

Las pilas de hidrógeno son la forma en la que puede introducirse el hidrógeno renovable 

en el sector del transporte. Estos son dispositivos en los que el hidrógeno producido a 

partir de fuentes renovables se utiliza para generar electricidad que propulsa a los 

vehículos eléctricos. Junto con estas pilas se instalan además baterías eléctricas que se 

van recargando durante el funcionamiento del vehículo. 

Los dispositivos con pilas de hidrógeno y baterías aportan una ventaja competitiva sobre 

los vehículos eléctricos de baterías ya que se reducen en gran medida los tiempos de 

carga, sin embargo, aportan un rendimiento energético menor, ya que debe considerarse 

la energía consumida para obtener el hidrógeno renovable, así como la necesaria para 

comprimirlo y almacenarlo en los tanques de los vehículos.  

Actualmente, el sector que tiene más desarrollada la utilización de hidrógeno es el de 

transporte por carretera, contando con una flota mundial actual de 12.000 vehículos ligeros 

                                                            
13 MITECO. Hoja de ruta del hidrógeno: apuesta por el hidrógeno verde. 
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de pila de hidrógeno14. En el sector aviación, marítimo y ferroviario se están desarrollando 

iniciativas, pero aún se encuentran en estadios iniciales. 

 

Combustibles sintéticos 

Los combustibles sintéticos se producen a partir del hidrógeno procedente de la electrólisis 

del agua y la captura de CO2. La energía contenida en la molécula del combustible procede 

del hidrógeno y por tanto de la electricidad. Por eso, estos combustibles, también 

denominados e-combustibles o combustibles derivados del hidrógeno, son la forma de 

trasladar la electricidad renovable a una fuente de energía fácilmente transportable, 

almacenable y con una alta densidad energética, a través del hidrógeno renovable.  

Como se ha comentado, en aquellos sectores difíciles de electrificar, como ciertas 

industrias o el transporte aéreo y marítimo, los combustibles sintéticos serán clave. 

Todavía es necesario el desarrollo de algunas tecnologías que forman parte de la cadena 

de fabricación de estos combustibles y los próximos diez años serán claves para demostrar 

su factibilidad y su competitividad. 

A continuación se van a explicar diferentes tecnologías disponibles para su producción, 

empezando por las tecnologías de captura de CO2. 

 

Captura de CO2

La captura de CO2 es una tecnología comercial, pero se ha aplicado inicialmente en 

aquellos sectores donde se dispone de una corriente de gas con alta concentración de 

CO2 (fertilizantes, acondicionamiento de gas natural, producción de hidrógeno), donde los 

costes de captura son menores y hacen viable la separación. En la última década se han 

desarrollado nuevas tecnologías que permiten la captura en corrientes más diluidas, lo que 

ha posibilitado la financiación de diferentes proyectos de captura en postcombustión en 

otros sectores, como los de generación eléctrica, cementeras, siderúrgica y refinerías. 

La captura y el almacenamiento de dióxido de carbono (CCS, por sus siglas en inglés) 

será una parte importante de la oferta de mitigación de gases de efecto invernadero si 

se fijan los objetivos más ambiciosos del Acuerdo de París. La Hoja de Ruta Tecnológica 

                                                            
14 MITECO. Hoja de ruta del hidrógeno: apuesta por el hidrógeno verde. 
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de la Agencia Internacional de la Energía (IEA) para la Captura y el Almacenamiento de 

Carbono estima que, para 2050, aproximadamente el 20% de las reducciones de 

emisiones tendrán que lograrse mediante la aplicación de sistemas tipo CCS, siendo una 

parte importante de esta realizada, por supuesto, por el sector energético, pero con 

aportaciones relevantes de otros sectores hard to abate, como la industria del acero, 

cemento o la de refino. 

De acuerdo al estudio realizado por Concawe en colaboración con Aramco, E-fuels: A 

techno-economic assessment of European domestic production and imports towards 

2050, existen tres tipos de tecnologías principales para la captura de CO2: 

1. Captura de CO2 desde un punto de alta concentración de CO2. La unidad típica 

en la que se puede realizar este proceso es una absorción con aminas en una 

unidad de reformado con vapor (SMR) de alta presión/baja temperatura que tiene 

alrededor de un 80% de CO2 en volumen.  

2. Captura de CO2 desde un punto de concentración media de CO2. La unidad típica 

es una planta de generación eléctrica de gas natural capturando en los gases de 

salida con aproximadamente un 8,5% de CO2 en volumen.  

3. Captura directa de CO2 desde el aire (DAC) a baja temperatura donde la 

concentración de CO2 es aproximadamente un 0,04% en volumen. 

Según el estudio mencionado previamente, la comparativa del consumo energético de 

las tres opciones es la siguiente:15 

Tipo de fuente 
Concentración 

alta 
Concentración 

media 
Captura directa del 

aire 

% Concentración 
CO2 

85% 8,5% 0,04% 

Consumo 
energético (MJ/kg 

CO2) 
0,14 0,27 1,44 

                                                            
15 Concawe. (2022). E-fuels: A techno-economic assessment of European domestic production and imports towards 
2050.  Estudio realizado en colaboración con Aramco. 
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En el estudio también se explican diferentes vías de síntesis de combustibles sintéticos. 

A continuación se explicarán tres ejemplos: Síntesis de e-metano, e-metanol y e-

destilados (reacción de Fischer-Tropsch). 

 

E-metano
El metano sintético se obtiene mediante un proceso llamado metanación, también 

conocido como la reacción Sabatier, que combina CO2 e hidrógeno a una temperatura 

de aproximadamente 400 ⁰C y una presión de unos 30 bar en presencia de un 

catalizador de níquel o rutenio. Esta reacción es exotérmica y produce metano (CH4) y 

agua (H2O): 

. 

Por cada kg de metano producido se consumen 3 kg de CO2 y 0,5 kg de hidrógeno. El 

consumo energético es de aproximadamente 1,15 MJ/kg CH4 producido16. 

 

E-metanol
El metanol sintético se puede sintetizar mediante un proceso en dos etapas utilizando 

gas de síntesis o mediante un proceso en una etapa, utilizando CO2 directamente. En el 

caso de realizar el proceso en una única etapa se necesita un ratio molar CO2:H2 de 

1:2,8. Las reacciones para ambas etapas son las siguientes: 

 

. 

Un ejemplo de planta de producción de e-metanol a gran escala es la planta de George 

Olah, en Islandia, con una capacidad de producción de 4.000 t/año. 

Por cada kg de metanol producido se consumen 1,4 kg de CO2 y 0,193 kg de hidrógeno. 

El consumo energético es de aproximadamente 1,07 MJ/kg metanol producido14. 

 

 

                                                            
16 Concawe. (2022). E-fuels: A techno-economic assessment of European domestic production and imports towards 
2050. Estudio realizado en colaboración con Aramco. 
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E-destilados: síntesis mediante Fischer-Tropsch
Los combustibles sintéticos obtenidos mediante el proceso Fischer-Tropsch, como por 

ejemplo diésel, gasolina o keroseno sintéticos, son una tecnología madura y que tiene 

actualmente varias plantas a gran escala. Un ejemplo de esto es la planta de reformado 

de gas natural con vapor de Shell en Qatar, con una capacidad de 140.000 barriles 

diarios14. La reacción de Fischer-Tropsch se describe de la siguiente manera: 

�𝐶𝐶� � �𝐻� � ��𝐻𝐻𝐻𝐻 𝐻 𝐻𝐻�𝐶𝐶𝐻𝐻𝐻�� � �𝐻𝐻𝐻�. 

Para maximizar el rendimiento a combustibles de transporte (gasolina, diésel, keroseno), 

se debe seleccionar una reacción de Fischer-Tropsch a baja temperatura, combinándose 

con una etapa de hidrocraqueo. De esta manera se consigue una distribución 

aproximada de productos de 37% gasolina, 28% diésel, 32% keroseno y 3% GLP. 17 

La reacción de Fischer-Tropsch requiere de una mezcla de hidrógeno (H2) y monóxido 

de carbono (CO), por lo que el CO2 capturado debe reducirse a CO previo a la reacción. 

Esto se consigue mediante la reacción de desplazamiento del gas del agua (RWGS por 

sus siglas en inglés). Esta es una reacción endotérmica, en la que el CO2 se reforma con 

H2 para producir CO y agua. Esta reacción requiere temperaturas de 800-1.000 ⁰C, 

temperaturas de 30 bar y altos consumos eléctricos.  

𝐶𝐶�𝐻 � 𝐻𝐻𝐻𝐻 � 𝐶𝐶� � 𝐻𝐻𝐻��𝐻 
La reacción de RWGS es una tecnología que necesita actualmente de un mayor 

desarrollo para poder llegar a la madurez necesaria como para montar plantas a gran 

escala.  

Por cada kg de diésel de Fischer-Tropsch producido, combinando la reacción de RWGS 

y la de Fischer-Tropsch, se consumen 3,715 kg de CO2 y 0,493 kg de hidrógeno. El 

consumo energético es de aproximadamente 1,9 MJ/kg diésel FT producido15. 

 

Regulación y demanda 

En la actualidad existen dos vectores de crecimiento de la demanda de los combustibles 

renovables: la regulación y los objetivos voluntarios de descarbonización de cada vez 

                                                            
17 Concawe. (2022). E-fuels: A techno-economic assessment of European domestic production and imports towards 
2050. Estudio realizado en colaboración con Aramco. 
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más compañías. Estos objetivos vienen promovidos en algunos casos por la demanda 

creciente de los consumidores hacia productos más sostenibles, pero en su mayoría, por 

la demanda de accionistas, inversores y entidades financieras a apoyar actividades 

sostenibles.  

En el ámbito regulatorio, Europa ha liderado el camino a la descarbonización. En los 

últimos años, la publicación del Pacto Verde Europeo, la pandemia de la COVID y los 

fondos de recuperación NextGenerationEU y la crisis de Ucrania con el paquete 

REPowerEU, han marcado los avances regulatorios hacia la descarbonización y la 

seguridad energética. 

 

Pacto Verde Europeo (European Green Deal)18

El Pacto Verde Europeo, presentado el 11 de diciembre de 2019 por la Comisión 

Europea, recoge medidas de control de polución, políticas sociales y acciones contra el 

cambio climático, leyes de sostenibilidad, reducción de las emisiones de GEI, eficiencia 

energética, economía circular y economía verde. El objetivo de este pacto es que la 

Unión Europea alcance la neutralidad climática, de aquí al año 2050. 

Las iniciativas que incluye el Pacto Verde Europeo son las siguientes: 

1. Objetivo 55. El Consejo Europeo ha fijado el objetivo de que la UE reduzca sus 

emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 55% de aquí a 2030 

con respecto a los niveles de 1990 y alcance la neutralidad climática de aquí a 

2050. Estos objetivos son vinculantes para la UE y sus Estados miembros. 

2. Estrategia de adaptación al cambio climático de la UE. Dicha estrategia detalla 

una visión a largo plazo para que, de aquí a 2050, la UE llegue a ser una sociedad 

resiliente frente al cambio climático plenamente adaptada a los efectos inevitables 

de este. 

3. Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad de aquí a 2030. Tiene como objetivo 

contribuir a recuperar la biodiversidad de Europa de aquí a 2030. Esto reportaría 

beneficios para las personas, el clima y el planeta. 

                                                            
18 Comisón Europea. Un pacto verde europeo. Disponible en: https://commission.europa.eu/strategy-and-
policy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es  
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4. Estrategia De la Granja a la Mesa. Tiene como objetivo ayudar a la UE a lograr la 

neutralidad climática de aquí a 2050, transformando el actual sistema alimentario 

de la UE en un modelo sostenible.  

5. Estrategia Industrial Europea. Permitir que la industria europea lidere la transición 

ecológica y digital y se convierta en la fuerza motriz mundial en el camino hacia la 

neutralidad climática y la digitalización. 

6. Plan de Acción para la Economía Circular. El plan prevé más de treinta medidas 

sobre el diseño de productos sostenibles, la circularidad de los procesos de 

producción y el empoderamiento de los consumidores y los compradores públicos. 

7. Pilas y baterías y sus residuos. Tiene por objetivo abordar el ciclo de vida de las 

pilas y baterías en su totalidad, desde el proceso de producción hasta los 

requisitos de diseño, así como una segunda vida, el reciclaje y la incorporación en 

las baterías nuevas de contenido reciclado. 

8. Transición justa. La UE ha introducido un Mecanismo para una Transición Justa 

para proporcionar apoyo financiero y técnico a las regiones más afectadas por la 

transición hacia una economía baja en carbono. 

9. Energía limpia, asequible y segura. Dado que el 75% de las emisiones de gases 

de efecto invernadero de la UE proceden del uso y la producción de energía, la 

descarbonización del sector de la energía constituye un paso crucial para la 

neutralidad climática de la UE. 

10. Estrategia de la UE para la sostenibilidad de las sustancias químicas. Las 

sustancias químicas pueden ser perjudiciales para las personas y el medio 

ambiente. La estrategia establece una visión a largo plazo de la política de la UE 

en materia de sustancias químicas de manera que se proteja la salud humana, se 

refuerce la competitividad de la industria y se apoye un entorno sin sustancias 

tóxicas. 

11. Estrategia forestal e importaciones libres de deforestación. Se centra en promover 

la gestión forestal sostenible, ofrecer incentivos financieros a los propietarios y 

gestores forestales para que adopten prácticas respetuosas con el medio 

ambiente y aumentar el tamaño y la biodiversidad de los bosques.19 

                                                            
19 Consejo de la Unión Europea (2022). ¿Qué iniciativas incluye el Pacto Verde? Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/policies/green-deal/#initiatives 
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Directiva de Energías Renovables (RED II)20

La directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y el Consejo del 11 de diciembre 

de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables 

establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes 

renovables. Fija un objetivo vinculante para la Unión en relación con la cuota general de 

energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la 

Unión en 2030. 

Los puntos más importantes que incluye son los siguientes: 

1. Objetivo vinculante global de la UE para 2030 del 32% como mínimo de energía 

procedente de fuentes renovables.  

2. Establece normas sobre ayudas financieras rentables basadas en el mercado 

destinadas a la electricidad procedente de fuentes renovables. 

3. Establece mecanismos de protección de los sistemas de apoyo contra las 

modificaciones que pusieron en riesgo proyectos en curso. 

4. Establece mecanismos de cooperación entre los Estados miembros de la UE, y 

entre los Estados miembros y terceros países. 

5. Establece una simplificación de los procedimientos administrativos de proyectos 

de renovables. 

6. Establece un sistema de garantías de origen mejorado y ampliado a todas las 

renovables. 

7. Establece normas que permiten a los consumidores producir su propia electricidad, 

individualmente o en el marco de comunidades de energías renovables, sin 

restricciones indebidas. 

8. Establece criterios sostenibles de la UE sobre bioenergía que se han reforzado 

y amplían su ámbito de aplicación hasta cubrir todos los carburantes, 

independientemente del uso energético final. 

9. En cuanto al sector de la climatización, establece un incremento anual de 1,3 puntos 

porcentuales en la cuota de energías renovables del sector, el derecho de los 

consumidores a desconectarse de sistemas de climatización urbanos ineficientes y 

                                                            
20 Comisión Europea. Renewable Energy – Recast to 2030 (RED II). EU Science Hub. Disponible en: https://joint-
research-centre.ec.europa.eu/welcome-jec-website/reference-regulatory-framework/renewable-energy-recast-2030-
red-ii_en  
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el acceso de terceros para proveedores de renovables y calor y frío residuales a las 

redes urbanas de calefacción y refrigeración. 

10. En cuanto al sector transporte, establece un objetivo vinculante del 14% en e/e 

en 2030 con un subobjetivo específico para biocarburantes avanzados del 3,5% 

y límites sobre los biocombustibles convencionales y la eliminación gradual de 

los biocombustibles con un alto riesgo de no reducir emisiones. Este objetivo 

vinculante tiene además una serie de limitaciones: 

- A partir de 2023 se establece una limitación máxima del 7% en e/e de 

biocombustibles producidos a partir de cultivos forrajeros en carretera y 

ferrocarril. 

- Se establece un límite de un 3,1% en e/e de biocombustibles considerados 

con alto ILUC (Indirect Land Use Change) sobre las ventas de gasóleo y 

gasolina. 

- Se establece una limitación máxima de un 1,7% en e/e de biocombustibles 

producidos a partir de UCO, grasas animales y otras materias primas 

incluidas dentro de la parte B del Anexo IX de la RED II sobre las ventas 

de gasóleo y gasolina. 

 

RDL 6/2022 (Trasposición artículo 7 bis de Fuel Quality Directive)21

El Real Decreto-ley 6/2022 de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales 

de la guerra en Ucrania, entre otros muchos puntos, traspone el artículo 7 bis de la 

Directiva 2009/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, más conocido como Fuel 

Quality Directive (FQD). 

El aspecto más importante es que se establece un objetivo de reducción de las 

emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de vida, por unidad de combustible 

y de energía suministrados en el transporte, del 6%, en comparación con el valor de 

referencia de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de los 

combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, que es de 94,1 g de 

CO2eq/MJ. 

                                                            
21 BOE. (2022). Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del 
Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania. Publicado el 31 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4972  
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El RDL 6/2022, donde se traspone el artículo 7 bis de la Directiva 2009/30/CE, es de 

obligado cumplimiento sobre: 

a) Combustibles utilizados para propulsar vehículos de carretera, máquinas móviles 

no de carretera, incluidos los buques de navegación interior cuando no se hallen 

en el mar y el ferrocarril, tractores agrícolas y forestales y embarcaciones de 

recreo cuando no se hallen en el mar. 

b) Electricidad destinada a vehículos de carretera, si se puede demostrar que se ha 

medido y verificado adecuadamente la electricidad suministrada para su uso en 

dichos vehículos. 

c) Biocarburantes para uso aéreo, siempre y cuando cumplan los criterios de 

sostenibilidad del Real Decreto 1597/2011, de 4 de noviembre y se demuestre que 

son sostenibles según lo dispuesto en la regulación vigente. 

Al igual que en el caso de la RED II, se establece un límite de un 7% en e/e de 

biocombustibles producidos a partir de cultivos forrajeros en carretera y ferrocarril. 

 

Fuel EU Maritime22

El transporte marítimo supone un 75% del volumen de comercio externo de la UE y el 

31% del interno, por lo que juega un papel fundamental en la economía europea. Cada 

año también aproximadamente 400 millones de pasajeros embarcan y desembarcan en 

puertos europeos, además de 14 millones en cruceros.  

Por otro lado, el tráfico de buques hacia o desde los puertos del Espacio Económico 

Europeo representa aproximadamente el 11% de todas las emisiones de CO2 de la UE 

procedentes del transporte y entre el 3 y el 4% del total de las emisiones de CO2 de la UE. 

Esta iniciativa (Fuel EU Maritime) pretende aumentar el uso de combustibles alternativos 

sostenibles en el transporte marítimo y los puertos europeos. Marca un objetivo de 

reducción de la intensidad de emisiones (gCO2eq /MJ) de la energía que usen los barcos 

de más de 5.000 t respecto a un valor de referencia (2020) para la reducción de 

emisiones en el sector marítimo a partir del año 2025. 

                                                            
22 Comisión Europea. (2020). https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12312-
Emisiones-de-CO2-procedentes-del-transporte-maritimo-fomento-del-uso-de-combustibles-con-bajas-emisiones-de-
carbono_es  
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En el momento de preparación del presente trabajo, se encuentra en fase de trílogo entre 

la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. La propuesta actual 

por parte de la Comisión marca la siguiente hoja de ruta: 

 A partir 1/01/2025: reducción 2%. 

 A partir 1/01/2030: reducción 6%. 

 A partir 1/01/2035: reducción 13%. 

 A partir 1/01/2040: reducción 26%. 

 A partir 1/01/2045: reducción 59%. 

 A partir 1/01/2050: reducción 75%. 

 

ReFuel EU Aviation23 
El hecho de que exista un mercado de aviación interno bien organizado y competitivo es 

esencial para la movilidad de los europeos y para la economía europea en su conjunto. 

La aviación y la industria aeronáutica emplean aproximadamente 400.000 personas de 

forma directa en la UE y contribuyen a alrededor de un 2,1% de su PIB. La aviación es, 

además, uno de los motores principales para conectar a las personas, promover el 

turismo y la cohesión social. Cada año más de 1.200 millones de pasajeros vuelan a más 

de 500 aeropuertos europeos. 

Los combustibles de aviación sostenibles (electrocombustibles y biocombustibles 

avanzados) pueden reducir significativamente las emisiones de las aeronaves. Sin 

embargo, este potencial está desaprovechado en gran medida, ya que estos 

combustibles solo representan el 0,05% del consumo total. 

Esta iniciativa (ReFuel EU Aviation) tiene por objeto impulsar la oferta y la demanda de 

combustibles de aviación sostenibles en la UE. Esto, a su vez, reducirá la huella ambiental 

de la aviación y contribuirá a la consecución de los objetivos climáticos de la UE. 

En el momento de preparación de este trabajo, se encuentra en fase de trílogo entre la 

Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo. La propuesta actual 

por parte de la Comisión marca la siguiente hoja de ruta: 

                                                            
23 Comisión Europea. (2020). Combustibles de aviación sostenibles – ReFuelEU Aviation. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12303-ReFuelEU-Aviation-Sustainable-
Aviation-Fuels  
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 A partir de 1/01/2025 > 2% v/v. 

 A partir de 01/01/2030 > 5% v/v con un 0,7% v/v de combustibles sintéticos. 

 A partir de 01/01/2035 > 20% v/v con un 5% v/v de combustibles sintéticos. 

 A partir de 01/01/2040 > 32% v/v con un 8% v/v de combustibles sintéticos. 

 A partir de 01/01/2045 > 38% v/v con un 11% v/v de combustibles sintéticos. 

 A partir de 01/01/2050 > 63% v/v con un 28% v/v de combustibles sintéticos. 

 

Incentivos financieros: Fondos NextGen de la UE e Inflation Reduction Act (IRA)24 
En los últimos tres años, desde la crisis del COVID hasta el momento actual, con la crisis 

de Ucrania, tanto la Unión Europea como Estados Unidos están publicando paquetes de 

ayudas en forma de subvenciones y préstamos para favorecer la economía y, en 

concreto, las energías limpias. 

En julio de 2020, el Consejo Europeo acordó un instrumento excepcional de 

recuperación temporal conocido como Next Generation EU (Próxima Generación UE), 

dotado con 750.000 millones de euros para el conjunto de los Estados miembros. El 

Fondo de Recuperación garantiza una respuesta europea coordinada con los Estados 

miembros para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales de la 

pandemia.24 

Los fondos pueden utilizarse para conceder préstamos reembolsables por un volumen 

de hasta 360.000 millones de euros y transferencias no reembolsables por una cantidad 

de 390.000 millones de euros. 

Los dos instrumentos de mayor volumen del Next Generation EU son los siguientes: 

 El Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia (MRR), que constituye el 

núcleo del Fondo de Recuperación y está dotado con 672.500 millones de euros. 

Su finalidad es apoyar la inversión y las reformas en los Estados miembros para 

lograr una recuperación sostenible y resiliente, al tiempo que se promueven las 

prioridades ecológicas y digitales de la UE. 

                                                            
24 Energy.gov (2022). Inflation Reduction Act of 2022. Loan Programs Office. Disponible en: 
https://www.energy.gov/lpo/inflation-reduction-act-2022 
24 Ministerio de Hacienda y Función Pública. Next Generation EU. Disponible en: https://www.hacienda.gob.es/es-
ES/CDI/Páginas/FondosEuropeos/Fondos-relacionados-COVID/Next-Generation.aspx 
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 El Fondo REACT-EU, que está dotado con 47.500 millones de euros. Los fondos 

de REACT-EU operan como fondos estructurales, pero con mayor flexibilidad y 

agilidad en su ejecución. REACT-EU promoverá la recuperación ecológica, digital 

y resiliente de la economía. 

Next Generation EU también aportará fondos adicionales a otros programas o fondos 

europeos, como el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER) y el Fondo de 

Transición Justa (FTJ), de los cuales España recibirá 720 y 450 millones de euros, 

respectivamente. 

Dentro del MRR, España recibirá un total de aproximadamente 140.000 millones de 

euros, de los que 60.000 millones corresponden a transferencias no reembolsables. 

Además, podrá acceder a un volumen máximo de 80.000 millones de euros en 

préstamos. 

En Estados Unidos, en el año 2022 se ha publicado el Inflation Reduction Act (IRA). 

Con 260.000 M$, el IRA es la mayor inyección de capital en energías renovables desde 

la publicación del Pacto Verde Europeo. De estos 260.000 M$, aproximadamente 

23.900 M$ están destinados a moléculas renovables. 

Los puntos más importantes son los siguientes: 

1. Hidrógeno: 

a. En hidrógeno renovable se establece un crédito fiscal a la producción de 

3 $/kg si se cumplen las emisiones del ciclo de vida y los requisitos de 

salario y aprendizaje. Hasta un máximo de 13.000 M$ ayudaría a financiar 

más de 4,3 Mt (27 Gw) frente a los objetivos de la UE de 5,5-10 Mt (41-

63 MW). 

b. En hidrógeno de baja intensidad de carbono se establece un crédito de 

secuestro de carbono de un máximo de 85 $/tCO2. Esto se traduciría en 

una reducción de los costes de producción de 0,73 $/kg si se cumplen las 

emisiones del ciclo de vida y los requisitos de salario y aprendizaje. Hasta 

un máximo de 3.200 M$, se incluyen todos los tipos de instalaciones de 

captura de captura, almacenamiento y uso del carbono. 

2.  Biocombustibles. El IRA reconoce el SAF como una prioridad, estableciendo un 

crédito fiscal a la producción de hasta 0,56 $/kg. Hasta un máximo de 6.000 M$ 
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ayudaría a financiar la producción de más de 10,7 Mt de SAF. En comparación, la 

UE no proporciona ayudas directas sino mandatos de producción mínima. 

3. Captura de carbono: 

a. En cuanto al secuestro de carbono desde una fuente puntual se establece 

un crédito que va desde los 60 $/tCO2, si se utiliza en la recuperación 

mejorada de petróleo, hasta 85 $/tCO2, si se almacena de forma 

subterránea cumpliendo las emisiones del ciclo de vida y los requisitos de 

salario y aprendizaje. En comparación, la UE no proporciona ayudas. 

b. En la captura directa de carbono desde el aire se establece un crédito que 

va desde los 130 $/tCO2, si se utiliza en la recuperación mejorada de 

petróleo, hasta 180 $/tCO2, si se almacena de forma subterránea 

cumpliendo las emisiones del ciclo de vida y los requisitos de salario y 

aprendizaje. En comparación, la UE no proporciona ayudas. 

 

Seguridad de suministro 

España es un país que importa la mayor parte de la energía que consume, sobre todo 

petróleo y gas. Sin embargo, juega con ventaja respecto a sus vecinos europeos, ya que 

no solo dispone de un suministro energético diversificado, tanto por fuentes primarias 

como por orígenes, sino que también cuenta con un sistema de refino sólido capaz de 

importar materias primas muy diversas, convertirlas en productos de valor y crear empleo 

e ingresos fiscales para el país.  

A lo largo de 2021, España importó productos energéticos por valor de 46.575 millones 

de euros, lo que supone un 13,6% del total de importaciones en el país. Dentro de estas 

importaciones, las importaciones de gas prácticamente se duplicaron con respecto a 

2020 (+91,3%), suponiendo un 2,8% del total de importaciones. Las de petróleo y 

derivados aumentaron un 61,9%, suponiendo un 9,8% del total de importaciones. Estos 

datos reflejan que es prioritario comenzar a allanar el camino para la producción de 

energías alternativas para cubrir las necesidades del mercado interno y seguir 

combatiendo el cambio climático25. 

                                                            
25 Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 
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Figura 12. Importaciones de energía en España. Fuente: elaboración propia a partir de datos del Mincotur (en 
millones de euros) 

 

Los combustibles renovables son una oportunidad de reducir la dependencia energética 

de Europa, aprovechando recursos propios, en su mayoría residuos y CO2. 

Sin embargo, alrededor de los biocombustibles siempre ha existido la incertidumbre 

acerca de la disponibilidad de residuos suficientes para la demanda necesaria en los 

escenarios de neutralidad climática.  

En el año 2021 se publicó el informe Sustainable biomass availability in the EU, to 2050, 

elaborado por el Imperial College de Londres, en el que se hace una estimación de la 

cantidad de biomasa sostenible disponible en la UE y Reino Unido en 2030 y 2050 para 

evaluar el potencial de producción de biocombustibles. Este estudio se centra en 

biomasa proveniente de la agricultura, forestal y de residuos incluidos en el Anexo IX de 

la RED II.  

Los puntos más importantes que arroja este estudio son los siguientes26. 

 La cantidad total de biomasa disponible para la producción de biocombustibles, 

incluyendo importaciones y restando otros usos, como por ejemplo la industria o 

generación eléctrica, es de 126-262 Mtep en 2030 y de 101-252 Mtep en 2050. 

                                                            
26 Imperial College. Sustainable biomass availability in the EU, to 2050. London. 
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Esto se corresponde con una producción estimada de biocombustibles avanzados 

de 46-97 Mtep en 2030 y de 71-176 Mtep en 2050. 

 En el horizonte 2050 se asume que habrá cantidad suficiente de hidrógeno 

renovable para ser utilizado en la producción de combustibles sintéticos mediante 

reacción con monóxido de carbono o dióxido de carbono. 

 En 2030 y 2050 el éxito en la producción de combustibles sintéticos vía gasificación 

y Fischer-Tropsch es crítico, ya que esta es la ruta que puede ofrecer mayor 

conversión a biocombustibles. Cuando se combina con hidrógeno renovable, el 

proceso Fischer-Tropsch se convierte en la ruta más productiva para convertir 

biomasa lignocelulósica en biocombustibles avanzados. 

 El hidrotratamiento de lípidos seguirá siendo la ruta más desarrollada para la 

producción de biocombustibles, sin embargo, su contribución a largo plazo se verá 

obstaculizada por la disponibilidad de materias primas lipídicas que reúnan los 

requerimientos de sostenibilidad del Anexo IX de la RED. 

 El etanol producido a partir de materias primas lignocelulósicas jugará un papel 

fundamental en el futuro a medio y corto plazo, pero su importancia decrecerá 

exceptuando su conversión a otros hidrocarburos. 

 A corto y medio plazo, el coprocesamiento de aceites de pirólisis puede jugar un 

papel significativo si se solventan los obstáculos técnicos. A largo plazo y con el 

suministro suficiente de hidrógeno renovable, las plantas de pirólisis y licuefacción 

hidrotermal pueden ayudar a completar el mercado. 

Con este informe, podemos concluir que existe materia prima suficiente en Europa para 

cumplir con la demanda de combustibles renovables. Adicionalmente, la diversidad de 

materias primas utilizadas, desde residuos sólidos urbanos, a residuos de la agricultura 

y la ganadería y CO2, lleva a un escenario muy equilibrado que, sin ser dependiente de 

ningún sector, es sinérgico con muchos de ellos (industria, sector primario), aportando 

un efecto multiplicador en la economía. 

 

Los combustibles renovables en el mundo 

En la actualidad, la producción de combustibles renovables se centra en biocombustibles. 

En el año 2021, la AIE, en su informe anual relativo a las energías renovables 

correspondiente al año 2021, explica, entre otros temas, cómo será el panorama de los 
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biocombustibles en el mundo hasta el año 2026. A continuación, se resumen los puntos 

más importantes:27 

1. La demanda global de biocombustibles se espera que para 2026 crezca en 41.000 

millones de litros (incremento del 4% anual), lo que supone un crecimiento del 28% 

para el periodo 2021-2026. Las políticas gubernamentales serán el factor principal 

para este crecimiento. Al finalizar este periodo, el 87% de los biocombustibles 

disponibles serán etanol y FAME. El 13% restante corresponderá a biojet y HVO. 

 
Figura 13. Demanda de biocombustibles por región (izquierda) y tipo (derecha) (2018-2026). Fuente: Renewables 

2021, Analysys and Forecast to 2026 – International Energy Agency (AIE) 

 
Figura 14. Crecimiento de la oferta y demanda de biocombustibles por región y tipo (2022-2026). Fuente: 

Renewables 2021, Analysis and Forecast to 2026 – International Energy Agency (AIE) 

                                                            
27 Renewables 2021, Analysys and Forecast to 2026. International Enery Agency (AIE).  
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2. Se espera que Asia supere a Europa en producción y en demanda de 

biocombustibles antes de 2026. Los objetivos de blending de Indonesia y Malasia 

y las políticas del etanol de India (20% blending en 2025) son los responsables 

principales de este crecimiento. La región de Asia comprenderá un 27% de la 

nueva demanda y un 29% de la nueva producción mundial. 

 
Figura 15. Demanda (izquerda) y oferta (derecha) de biocombustibles por región (2018-2026). Fuente: Renewables 

2021, Analysis and Forecast to 2026 – International Energy Agency (AIE) 
 

 
Figura 16. Crecimiento de la demanda de biocombustibles por tipo (izquierda) y contribución al crecimiento de la 

demanda por región (derecha) (2021-2026). Fuente: Renewables 2021, Analysis and Forecast to 2026 – 
International Energy Agency (AIE) 
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3. EE. UU. y Brasil continuarán siendo los principales productores y consumidores en 

el periodo hasta 2026. 

4. La demanda de biocombustibles en Europa se mantiene débil, con un incremento 

únicamente de un 13%. Esto se debe a que la demanda global de combustibles 

bajará. Se prevé que la demanda de diésel en Alemania, Francia y España caiga 

un 4% y de gasolina un 11% para 2026.  

5. El etanol y el HVO serán los principales impulsores del crecimiento de los 

biocombustibles. La demanda de HVO prácticamente se triplica hasta 2026 debido 

a las políticas de EE. UU. y Europa suponiendo un 90% del incremento de la 

demanda mundial. El crecimiento del etanol se mantiene fuerte por las políticas de 

India (20% blending), Indonesia (40% blending) y Brasil. 

6. La demanda de biojet se expande considerablemente, creciendo casi 6.000 

millones de litros hasta 2026. En EE. UU., se espera que en 2030 sea un 15%. En 

Europa se espera que sea de un 2% en 2030. 

7. Los biocombustibles deben expandirse de manera mucho más rápida (40% más) 

para cumplir con los objetivos Net Zero de la AIE para 2026. 

8. EE. UU., Países Bajos y Singapur se mantendrán como los máximos exportadores 

hasta 2026. Reino Unido, Canadá y Suecia se mantendrán como los máximos 

importadores en este periodo.  

9. En 2026 se espera que el 21% de la demanda de HVO y el 31% de la demanda de 

biojet se cumplan mediante el comercio. 

 
Figura 17. Primeros cinco exportadores e importadores de biocombustibles a nivel global en 2026, en comparación 

con 2020. Fuente: Renewables 2021, Analysis and Forecast to 2026 – International Energy Agency (AIE) 
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Conclusiones 

El efecto de la actividad humana sobre el calentamiento global del planeta es una 

evidencia ya demostrada. La lucha contra el cambio climático se ha convertido desde 

hace unas décadas en uno de los pilares de la política internacional, de esfuerzos 

científicos y de empresas, y también de movimientos sociales. 

Es bien conocido que la acumulación en la atmósfera de los llamados gases de efecto 

invernadero (GEI) y, en particular, del CO2 procedente de la producción y utilización de 

combustibles fósiles está contribuyendo significativamente a este aumento de la 

temperatura media del planeta. Aunque en menor medida, también contribuyen a este 

incremento de GEI en la atmósfera las actividades agrícolas y ganaderas, la deforestación 

y determinadas emisiones de origen natural. 

De igual modo, queda claro que uno de los mayores retos que la humanidad tiene por 

delante es reducir drásticamente estas emisiones a fin de evitar que el aumento de la 

temperatura media global supere el nivel que la comunidad científica ha establecido como 

límite (+1,5 ºC respecto a la era preindustrial). Sin ningún tipo de políticas de mitigación 

del cambio climático, las emisiones de GEI se dispararían a finales de siglo y las 

consecuencias serían irreversibles. Para evitarlo, han de iniciar una serie de acciones a fin 

de transitar progresivamente a un modelo económico descarbonizado. Dichas acciones, 

para que sean efectivas, han de aprovechar todas las tecnologías, complementándose 

entre sí: la electrificación renovable, la captura de CO2 y, por supuesto, los combustibles 

renovables líquidos y gaseosos, entre otras.  

La humanidad está ante este reto de alcanzar los objetivos de la neutralidad climática de 

la manera más rápida y eficiente, aprovechando y mejorando las capacidades tecnológicas 

disponibles. Es precisamente en este sentido que los combustibles renovables juegan un 

rol primordial. Los combustibles renovables, que incluyen biocombustibles y combustibles 

sintéticos, serán un complemento necesario para la electrificación de sectores como el 

transporte, ampliando el abanico de tecnologías de movilidad de bajas emisiones, 

ofreciendo a los consumidores las mejores opciones que se adapten a sus necesidades. 

Como se ha comentado, el reto al que nos enfrentamos es tan enorme que es primordial 

contar con todas las alternativas tecnológicas presentes y futuras. 
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El desarrollo de los combustibles renovables es una oportunidad para el desarrollo 

tecnológico e industrial de Europa y en particular de España, por nuestro gran potencial 

en energías renovables, capacidades ya existentes y know how. Una oportunidad que, 

además de contribuir a descarbonizar la economía, mejorará la seguridad energética, 

fomentará la economía circular y el desarrollo de las zonas rurales. Con un adecuado 

apoyo al desarrollo de esta nueva industria, podemos conseguir liderar esta transformación 

tan necesaria para la sociedad. 

 

 Berta Cabello Calvo*
Directora de Combustibles Renovables de REPSOL 
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Resumen: 

La Estrategia de Seguridad Nacional de los EE. UU. afirma que «nos encontramos en 
medio de una competición estratégica para configurar el futuro del orden internacional» 
y propone al mundo una gran coalición en torno a sus valores para cerrar filas contra las 
potencias autoritarias. 

De momento, la respuesta no es la esperada. Únicamente los aliados más estrechos de 
Washington, que solo representan un sexto de la población mundial, se han sumado. El 
Sur global, más de la mitad de los habitantes del planeta, lo entiende contrario a sus 
intereses y no acepta que un Occidente de poder menguante siga definiendo lo que debe 
hacer y cómo debe pensar. 

En el mismo EE. UU. existe un gran debate sobre los peligros y consecuencias de esta 
apuesta estratégica y muchas figuras relevantes propugnan como alternativa algún tipo 
de orden internacional de coexistencia.  

Al convocar una cruzada democrática en nombre de sus propios valores se reducen 
mucho las posibilidades de entendimiento, lo que puede resultar contraproducente y 
favorecer a las potencias revisionistas. La reciente cumbre de los BRICS parece 
confirmar esta tendencia. Por otra parte, resulta contradictorio, al estar la gran potencia 
norteamericana profundamente dividida precisamente por una cuestión de valores. 

Palabras clave: 

Orden internacional, EE. UU., Estrategia Nacional de Seguridad, valores, potencias 
revisionistas. 
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One-sixth of the world can’t determine the international order 

without the rest. 

Abstract:

The US National Security Strategy states that "we are in the midst of a strategic 
competition to shape the future of the international order" and proposes to the world a 
grand coalition around its values to close ranks against authoritarian powers. 

So far, the response has not been as expected. Only Washington's closest allies, who 
represent only one-sixth of the world's population, have joined in. The global South, more 
than half of the world's population, sees this as contrary to its interests and is unwilling to 
let a declining West continue to define what it should do and how it should think. 

In the U.S. itself, there is much debate about the dangers and consequences of this 
strategy and many leading figures advocate some kind of alternative coexistence 
international system.  

By calling for a democratic crusade in the name of its own values, the possibilities of 
understanding are greatly reduced, which could be counterproductive and favor the 
revisionist powers. The recent BRICS summit seems to confirm this trend. On the other 
hand, it is contradictory, since the U.S. is deeply divided precisely because of a question 
of values. 

Keywords:

International order, USA, National Security Strategy, values, revisionist powers. 
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Introducción 

En 2018, en El mundo que nos viene Josep Piqué afirmaba: 

«Siglos de comercio y décadas de globalización han hecho su trabajo. Han 

tejido una red que hace imposible plantear el futuro de las relaciones 

internacionales como un juego de suma cero. Por lo tanto, frente a los 

defensores de las tesis deterministas, casi hegelianas, sobre el ascenso de 

Asia, aquí plantearé la idea de una síntesis (postoccidental) global que no solo 

veo más probable, sino también más deseable. […] Occidente sigue 

marcando el debate de los valores y, como en la mitología del Cid, va a seguir 

ganando batallas después de muerto; si es que ha muerto»1. 

Por entonces, ya era evidente que el mundo entraba en una nueva era que dejaba atrás 

un periodo de dominación hegemónica de Occidente y de la ilusión del «fin de la historia» 

—del inicio de una era de occidentalización generalizada2. Sin embargo, la rivalidad entre 

Washington y Pekín todavía no había degenerado en una mutua y plena desconfianza 

ni la pandemia del COVID-19 y la guerra de Ucrania habían acelerado e intensificado las 

transformaciones y contradicciones de dicho proceso. 

En la actualidad, el panorama mundial resulta menos prometedor. Se producirá, sin duda, 

una síntesis, pero en un contexto de mayor antagonismo y por ello, probablemente 

también, más traumática y menos fértil. Así, en la Estrategia de Seguridad Nacional 

(ESN) de los EE. UU. de octubre de 2022 podemos leer:  

«Nos encontramos en medio de una competición estratégica para configurar 

el futuro del orden internacional. […] Estados Unidos liderará con nuestros 

valores y trabajaremos codo con codo con nuestros aliados y socios y con 

todos aquellos que compartan nuestros intereses […] Nos asociaremos con 

cualquier nación que comparta la creencia básica de que el orden basado en 

normas debe seguir siendo el fundamento de la paz y la prosperidad 

globales»3.  

                                                            
1 PIQUE, Josep. El mundo que nos viene. Ediciones Deusto, 2018. 
2 Ibídem. 
3 Disponible en: Biden-Harris Administration's National Security Strategy.pdf (whitehouse.gov) 
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Evidentemente, los rivales a batir en esta cruzada democrática son China y Rusia —que 

junto con sus aliados más estrechos suman casi un cuarto de la población mundial.  

Cuando el presidente Biden firmó dicho documento, mostró un gran optimismo en 

relación con la buena acogida que su propuesta de liderazgo «más necesario que nunca» 

encontraría en gran parte del mundo. El punto de partida del designio estratégico 

estadounidense, como explica Kissinger, es la convicción de que los valores 

norteamericanos son universales y por ello deben ser adoptados por el mundo entero4.  

Pues bien, casi un año después, únicamente los aliados más estrechos de Washington: 

los países occidentales de Europa, Norteamérica y Oceanía, más sus incondicionales de 

Asia Oriental, Japón y Corea del Sur —que solo representan un sexto de los habitantes 

del planeta— han visto con buenos ojos esta propuesta estratégica. Más de la mitad del 

mundo —al que se ha dado en denominar Sur global— lo interpreta contrario a sus 

intereses. Además, en su fuero interno ha decidido que el tiempo en que Occidente 

determinaba los valores y las reglas del juego ha llegado a su fin. Al hacerlo, ha reducido 

enormemente las posibilidades de éxito de dicho designio geoestratégico. 

En este documento se defiende que, si ya es difícil sostener un orden internacional en 

contraposición a dos potencias como China y Rusia, resulta quimérico intentar 

determinarlo contado únicamente con el respaldo firme de un sexto del mundo y que, al 

intentarlo, se corre el riesgo de inducir un desenlace contraproducente. Todo ello aún 

agravado por la contradicción de que el país que convoca al mundo detrás de la bandera 

de sus valores se encuentra profundamente dividido precisamente por razón de valores, 

hasta el punto de poderse hablar hoy de una nación con dos almas incompatibles. 

 

Antecedentes 

El sistema internacional puede organizarse sobre tres fundamentos básicos: un gran 

consenso, fue el caso de las tres décadas que siguieron al fin de la Guerra Fría; la 

coexistencia, que en este momento sería el menos malo, al quedar descartado el 

anterior; o la confrontación, que es a lo que parece abocado el mundo. Solamente en el 

primer caso sería correcto hablar de orden internacional, aunque este sea imperfecto.  

                                                            
4 KISSINGER, Henry. Entrevista de Jeffrey Goldberg en The Atllantic, 10 de noviembre de 2016. 
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Ya desde 2012, Graham Allison lleva advirtiendo de los peligros que se pueden derivar 

de la confrontación entre las grandes potencias como consecuencia del auge de China, 

a lo que el politólogo estadounidense se refiere como la «Trampa de Tucídides»5. 

Sin embargo, el optimismo y la creencia de que el mundo marchaba de forma inexorable 

hacia un final de la historia democrático y liberal, según las tesis de Fukuyama, hizo que, 

hasta su ESN de 2017, Washington no pusiera la rivalidad entre las grandes potencias 

en el centro de su agenda estratégica6.  

«Los dirigentes tanto de China como de Estados Unidos parecen realmente 

interesados en tratar de estabilizar su relación, que se encuentra ahora en su 

punto más rocoso de los últimos 50 años. Ambos países reconocen que la 

tensión entre ellos se ha agudizado tanto que se enfrentan a un riesgo real y 

creciente de guerra. […] Hay una cuestión fundamental que impide retomar 

un diálogo necesario: carecen de una narrativa mutuamente aceptable para 

definir su relación. Los líderes estadounidenses, en sus compromisos 

diplomáticos y declaraciones públicas, afirman habitualmente que están 

inmersos en una «competición» entre grandes potencias. […] Los dirigentes 

chinos no permitirán que la «competición» defina dicha relación»7. 

Recientemente, Kissinger ha llegado incluso a advertir: 

«Estamos en la clásica situación previa a la Primera Guerra Mundial en la que 

ninguna de las partes tiene mucho margen de concesión política y en la que 

cualquier alteración del equilibrio puede tener consecuencias catastróficas. 

[…] El destino de la humanidad depende de si América y China se puedan 

llevar bien. […] El rápido progreso de la IA, en particular, les deja solo de 5 a 

10 años para encontrar un camino»8.  

                                                            
5 Ver ALLISON, Graham. «Thucydides’s trap has been sprung in the Pacific», Financial Times. 12 de agosto de 
2012. Disponible en: Thucydides’s trap has been sprung in the Pacific | Financial Times (ft.com). Posteriormente 
publicaría «The Thucydides Trap: Are the U.S. and China Headed for War?», The Atlantic. 24 de septiembre de 
2015. Disponible en: Allison, 2015.09.24 The Atlantic - Thucydides Trap.pdf (harvard.edu), así como su famoso libro 
Destined for War: Can America and China Escape Thucydides's Trap? Houghton Mifflin Harcourt, 2017. 
6 National Security Strategy of the United States of America. Presidencia de los EE. UU, diciembre de 2017. 
Disponible en: http://nssarchive.us/wp-content/uploads/2020/04/2017.pdf 
7 LEVINE, Nathan. «A Clash of Worldviews: The United States and China Have Reached an Ideological Impasse», 
Foreign Affairs. 30 de agosto de 2023. 
8 «Henry Kissinger explains how to avoid world war three», The Economist. 17 de mayo de 2023. 
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Interpretar la geoestrategia de nuestro tiempo como una batalla ideológica global entre 

la democracia y la autocracia es una apuesta por el autocumplimiento de esta profecía, 

con el peligro, como afirma de Hugh White, de marchar sonámbulos hacia el abismo9. 

Hasta hace pocos años, las bondades de la globalización y su efecto modernizador y 

occidentalizador eran el dogma comúnmente aceptado.  

«En los primeros años de la Posguerra Fría, los teóricos y responsables 

políticos estadounidenses ignoraron los riesgos potenciales de la integración 

con un homólogo autoritario. La globalización se basaba en normas 

económicas liberales, valores democráticos y normas culturales 

estadounidenses, que los economistas y la clase dirigente de la política 

exterior daban por sentados. Estados Unidos establecía las normas de las 

instituciones internacionales y las empresas multinacionales, la mayoría de 

las cuales eran estadounidenses o dependían en gran medida del acceso a la 

tecnología y los mercados estadounidenses. En estas condiciones, los 

enredos económicos se consideraban oportunidades para que Washington 

ejerciera su influencia e impusiera sus reglas. Las incursiones y distorsiones 

de un mercado por otro eran la estrategia de Washington, no su problema»10. 

Pues bien, el declive del orden internacional de inspiración occidental, cuyo triunfo 

definitivo parecía impulsado por la globalización, se debe en gran parte a una estrategia 

deliberada acordada por Moscú y Pekín cuando dicho proceso estaba en plena 

expansión, su marcha parecía imparable y ambas grandes potencias —situadas 

bastante atrás en el ranking económico mundial— difícilmente podían reivindicar tal 

condición.  

En 1996, la Federación Rusa y la República Popular de China firmaron un acuerdo de 

asociación estratégica, que no ha dejado de profundizarse hasta nuestros días, cuyo 

objetivo principal era oponerse a un mundo dirigido por una única potencia: los Estados 

Unidos11. Por entonces, razones históricas y geopolíticas hacían que la rivalidad entre 

ambos Estados revisionistas fuera muy superior a la que les distanciaba del hegemón 

                                                            
9 WHITE, Hugh. «Sleepwalk to War: Australia's Unthinking Alliance with America», Quarterly Essay, n.º 86. 2022. 
10 CASS, Oren y RODRIGUEZ, Gabriela. «The Case for a Hard Break With China: Why Economic De-Risking Is Not 
Enough», Foreign Affairs. 25 de julio de 2023. 
11 SINKKONEN, Elina. «China-Russia Security Cooperation», FIIA Briefing Paper, n.º 231. Enero de 2018. 
Disponible en: China-Russia security cooperation: Geopolitical signalling with limits (fiia.fi) 
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americano. Superando sus diferencias y haciendo de la necesidad virtud, su firme 

voluntad de llegar a jugar en el tablero de las grandes potencias y los sucesivos 

desencuentros con Washington han convertido dicha asociación estratégica en un 

verdadero ariete que ha debilitado los fundamentos del sistema internacional que, en las 

últimas décadas, había permitido un enorme desarrollo económico y social global, 

incluido el de las potencias que lo han cuestionado. 

Otro factor determinante es lo que Brzezinski llamaba The global political awakening: el 

hecho de que, del mismo modo como la Revolución Francesa hizo a la totalidad de la 

sociedad francesa consciente de su protagonismo político, la revolución de la 

globalización ha hecho que, por primera vez en la historia, la mayor parte de la 

humanidad esté políticamente activada, sea políticamente consciente y esté 

políticamente interconectada12. 

Así, las naciones del Sur global se han vuelto conscientes de que son sujetos —y no solo 

objetos— del sistema internacional. Durante mucho tiempo sus deseos y objetivos 

habían quedado relegados a notas a pie de página de la geopolítica13.  

«El Sur global no existe como una agrupación coherente y organizada, sino 

como un hecho geopolítico. […] Está empezando a limitar las acciones de las 

grandes potencias y a provocar que respondan al menos a algunas de sus 

demandas. […] Su afán por “alcanzar” a los Estados ricos es un imperativo 

común y, en todo caso, urgente. Su deseo tanto de autonomía estratégica 

como de una cuota mucho mayor de poder político en el sistema internacional 

es fuerte y no hace sino aumentar, especialmente entre las potencias medias, 

como Brasil, Indonesia y Sudáfrica»14. 

La mayoría de dichos países conservan, además, arraigados resentimientos frente a 

Occidente heredados de la época imperialista y colonialista, percepción fomentada e 

intensificada por la interpretación marxista de la historia que muchas de sus élites han 

asimilado precisamente en las universidades occidentales. 

                                                            
12 Ver: BRZEZINSKI, Zbigniew. Conferencia «Geostrategic Challenges Facing the United States» pronunciada en la 
Universidad Brigham Young el 12 de enero de 2010. Disponible en vídeo: Geostrategic Challenges Facing the 
United States - Dr. Zbigniew Brzezinski - YouTube 
13 SHIDORE, Sarang. «The Return of the Global South: Realism, Not Moralism, Drives a New Critique of Western 
Power», Foreign Affairs. 31 de agosto de 2023. 
14 Ibídem. 
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Por otra parte, el comportamiento insolidario de las potencias occidentales durante la 

pandemia del COVID-19 y en relación con las políticas climáticas —que carga sobre 

aquellos países la solución de un problema que han creado fundamentalmente los países 

más desarrollados— no ha hecho más que ahondar en el resentimiento ya existente15.  

No parece que los países del Sur global, muchos de los cuales empiezan a acariciar 

unos niveles de desarrollo cercanos a los de los países más avanzados, vayan a aceptar 

sin más que las antiguas metrópolis les sigan dictando lo que deben hacer y cómo deben 

pensar. 

Esto se ha puesto claramente de manifiesto en la reunión en Hiroshima del G7 —que se 

ha convertido en el foro principal para la coordinación de las políticas frente a Pekín y 

Moscú16 y al que Francisco Marhuenda se refería como «concepto caduco y 

equivocado17»— en la que se intentó convencer al Sur global de que se uniera a 

Occidente para confrontar a Rusia y contener a China.  

Como explica el príncipe Miguel de Liechtenstein: 

«Es probable que estos esfuerzos resulten inútiles. La mayoría de los países 

del Sur global no ven ningún beneficio en entrar en la lucha entre las llamadas 

naciones “democráticas” y “autoritarias”. Durante la Guerra Fría surgió un 

movimiento de no alineados. Algo similar podría ocurrir también en el contexto 

actual, pero la diferencia ahora es que el Sur global está sustancialmente más 

desarrollado. Ha ganado influencia política, estratégica y, sobre todo, 

demográfica, que seguirá creciendo. […] El grupo de países industrializados 

tendrá que reconocer que podría acabar en una doble confrontación. Parecen 

querer mantener modelos anticuados y paradigmas occidentales, y, al mismo 

tiempo, están malinterpretando las necesidades del Sur global en un mundo 

multipolar. Los proyectos de ayuda propuestos apestan a paternalismo»18. 

                                                            
15 MILIBAND, David. «The World Beyond Ukraine: The Survival of the West and the Demands of the Rest», Foreign 
Affairs. Mayo/junio de 2023. 
16 BLANCHETTE, Jude, JOHNSTONE, Christopher. «The Illusion of Great-Power Competition: Why Middle 
Powers—and Small Coutries—», Foreign Affairs. 4 de julio de 2023. 
17 MARUHENDA, Francisco. «Los amos del mundo», La Razón. 28 de mayo de 2023. 
18 LIECHTENSTEIN, Miguel (príncipe de). «The West still misunderstands the Global South», GIS. 25 de mayo de 
2023. Disponible en: The West is alienating the Global South – GIS Reports (gisreportsonline.com) 
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No obstante, la guerra de Ucrania ha sido el gran catalizador de las diferencias entre las 

potencias occidentales y el nuevo movimiento no alineado: 

«Muchas élites no occidentales ven la guerra como un asunto europeo y 

rechazan la interpretación occidental de que es un ataque al orden jurídico de 

la ONU y, por tanto, una amenaza mundial. Se preguntan ¿por qué debería 

recibir más atención que los conflictos más cercanos?, ¿por qué Occidente 

financia masivamente a Ucrania en lugar de gastar más en el cambio 

climático?, acusándole de doble rasero. Creen que las naciones ricas podrían 

hacer más para ayudar a los países endeudados. Les preocupan menos las 

causas de la guerra que sus consecuencias, especialmente el aumento de los 

precios de los alimentos y el combustible»19. 

Como dijo Emmanuel Macron en la Conferencia de Seguridad de Múnich en febrero de 

2023: «Me sorprende cómo hemos perdido la confianza del Sur global». Tiene razón. La 

convicción occidental sobre la guerra y su importancia se ve igualada en otros lugares 

por el escepticismo, en el mejor de los casos, y el desdén absoluto, en el peor20. 

Esta circunstancia favorece a las potencias revisionistas porque, al no alinearse el Sur 

global con el liderazgo estadounidense del orden internacional, facilita su configuración 

multipolar. Esto permite a China y a Rusia redirigir hacia ese inmenso espacio sus 

cadenas de flujos comerciales, económicos y tecnológicos, reduciendo la influencia de 

Occidente sobre ellas y reforzando, en sentido contrario, su peso en el panorama global. 

«Según Dongwu Securities, en lo que va de año, por primera vez, China exportó más a 

países en desarrollo que a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos»21. La XV 

cumbre de los BRICS no ha hecho más que confirmar esta tendencia. Pekín, asociado 

estratégicamente con Moscú, amplia así sus esferas de influencia para crear un mundo 

más a su medida. 

 

 

                                                            
19 BRENDER, Reinhold. «Strengthening multilateralism in a multipolar world», Egmont Policy Brief, 311. Julio de 
2023. Disponible en: Strengthening multilateralism in a multipolar world: On the contribution of this year's G7 and 
G20 Summits and suggested next steps for the EU - Egmont Institute 
20 MILIBAND, David. Op. cit. 
21 «BRICS+: China crea su G7 alternativo», Informe Semanal de Política Exterior, n.º 1335. 4 de septiembre de 
2023. 
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La cuestión de los valores 

Como explica el embajador Ricardo López-Aranda en su contribución al Panorama 

Estratégico 2020 de IEEE, Occidente siempre ha considerado que sus valores son 

universales22. Para que unos valores se puedan considerar universales se tiene que dar 

al menos una de las dos condiciones siguientes: que estos sean reconocidos como tales 

por una parte muy significativa de la comunidad internacional o que estos emanen de la 

naturaleza profunda de la dignidad humana y sean, por tanto, en lo esencial, 

permanentes. Pues bien, no se da ninguna de las dos premisas.  

En primer lugar, los consensos básicos que surgieron de los horrores de la Segunda 

Guerra Mundial y que, a pesar de la profunda división de la Guerra Fría, permitieron el 

nacimiento y desarrollo de las Naciones Unidas y de un denso entramado multilateral, se 

han desvanecido. Como subrayó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio 

Guterres, en Johannesburgo, «las actuales instituciones multilaterales —el Consejo de 

Seguridad, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial…— reflejan “un mundo 

que ya no existe”»23. 

En segundo lugar, los valores que propugna Occidente han cambiado en las últimas 

décadas y la opinión dominante tanto en EE. UU. como en la vieja Europa es que, 

conforme a las categorías kantianas, estos son el resultado de un acto autónomo de la 

voluntad que determina dichos valores, en este caso un acto autónomo de la voluntad 

de las sociedades occidentales. Para ser estos universales tendría pues que aceptarse 

que la voluntad autónomamente ejercida por Occidente es de aplicación global, algo que 

el resto del mundo solo aceptaría desde una posición de subordinación moral que ya no 

es el caso. 

Así, por ejemplo, Reinhold Brender en un documento titulado Fortaleciendo el 

multilateralismo en un mundo multipolar defiende: 

«Muchos países del Sur global se han abstenido de condenar la grave 

violación del derecho internacional que supone la invasión de Ucrania por 

parte de Rusia. […] Dado el creciente peso del Sur global, encontrar un terreno 

común con él es esencial para que la UE y los países afines refuercen el 

                                                            
22 LÓPEZ-ARANDA, Ricardo. «El futuro de Occidente en el orden global», Panorama Estratégico 2020. IEEE, marzo 
de 2020. Disponible en: Panorama_Estrategico_2020.pdf (ieee.es) 
23 «BRICS+: China crea su G7 alternativo». Op. cit. 
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multilateralismo. […] La UE podría desarrollar una estrategia de compromiso 

con el Sur global para apoyar el multilateralismo en vísperas de la cumbre del 

Futuro de las Naciones Unidas del año que viene, cuyo objetivo es reavivar el 

multilateralismo con las Naciones Unidas en su centro. […] Desde la 

perspectiva de la UE, la cooperación multilateral es inclusiva y debe ser 

diseñada para ser universal. […] La UE y los países afines deben ganarse a 

la opinión mundial para construir una coalición lo suficientemente amplia para 

garantizar que los valores occidentales sigan teniendo influencia en el 

multilateralismo liderado por la ONU»24.  

Este empeño de que la ONU adopte los valores occidentales como universales es 

contradictorio con la idea de que esta sea más inclusiva. Se corre el peligro de hacerla 

todavía menos relevante porque será vista por muchos países como un instrumento 

occidental de poder e influencia globales. Y lo que es aún peor, dicho empeño puede ser 

interpretado como un «supremacismo moral» que llene el vacío que en su día ocupó el 

«supremacismo racial». 

Debemos considerar también que el derecho del ser humano a vivir conforme a sus 

propias convicciones es, dentro de unos límites —difíciles de determinar—, un principio 

fundamental del respeto de la dignidad humana. Así lo recoge la Constitución española 

en su artículo 16.º. Si es así dentro de una nación que comparte cultura y raíces 

históricas, con mayor razón en el ámbito internacional que no disfruta de esta 

circunstancia.  

Por otra parte, la lucha en favor de los derechos humanos no se puede considerar como 

tal si está impregnada de consideraciones geopolíticas, aplicando la ley del embudo 

según se trate de un rival o de un socio. 

La civilización occidental que con sus valiosísimas contribuciones se siente segura de sí 

misma y mantiene gran capacidad de seducción —Emilio Lamo de Espinosa afirma: «El 

atractivo del bloque occidental sigue intacto, y los emigrantes de todo el mundo lo 

                                                            
24 BRENDER, Reinhold. Op. cit. 
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certifican votando “con los pies”25»—, resulta, sin embargo, arrogante, lo que, a su vez, 

también produce rechazo.  

Los valores, ideas y creencias (en el sentido orteguiano) son una espada de dos filos: 

por una parte, pueden actuar como cemento que fragua, vertebra y da consistencia a las 

comunidades humanas, como fue el caso en la cristiandad medieval europea donde 

encuentra sus raíces Occidente26 o, más recientemente, en el proceso de 

occidentalización que, hasta fechas recientes, han seguido las naciones del mundo que 

han querido modernizarse e industrializarse —proceso que como expresa el informe final 

de la Conferencia de Seguridad de Múnich de 2020 ha dado paso al fenómeno inverso 

de la desoccidentalización (Westlessness)27. 

Por otra, estos también pueden empujar al mayor de los antagonismos, como ocurrió en 

la guerra de los Treinta Años, la más destructiva en términos relativos de todas las 

sufridas por Europa. Del mismo modo, cuando se confrontan valores y creencias resulta 

mucho más difícil llegar a acuerdos y a soluciones consensuadas: ¡con los valores no se 

negocia!  

A todo ello hay que sumar que cada vez es más difícil saber cuáles son exactamente los 

valores que Occidente defiende. Los Estados Unidos, su abanderado, está sumido en 

una polarización política que hace el país casi irreconocible y que podría dar lugar a un 

profundo cambio de rumbo estratégico en el caso de que Trump vuelva al poder.  

El partido republicano considera que los demócratas están poniendo en peligro el futuro 

de la nación norteamericana y el partido demócrata, que los republicanos carecen de 

credenciales democráticas. En ambos casos se cuestiona la legitimidad del oponente 

político, algo que disuelve los mismos cimientos de la democracia. Fukuyama lo explica 

de la siguiente manera: 

«Para la gente de izquierdas, las élites que gobiernan EE. UU. son 

corporaciones y grupos de interés capitalistas —compañías de combustibles 

fósiles, bancos de Wall Street, multimillonarios de fondos de cobertura y 

                                                            
25 LAMO DE ESPINOSA, Emilio. «Tiempos de inflexión histórica. La invasión de Ucrania y el declive del poder 
occidental». Panorama Estratégico 2023. IEEE, mayo de 2023, p. 64. Disponible en: Panorama estratégico 2023 
(ieee.es) 
26 LÓPEZ-ARANDA, Ricardo. Op. cit. 
27 Munich Security Report 2020: Westlessness. Munich Security Conference. Disponible en: 
https://securityconference.org/assets/user_upload/MunichSecurityReport2020.pdf 
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megadonantes republicanos— cuyos grupos de presión y dinero han 

trabajado para proteger sus intereses contra cualquier tipo de ajuste de 

cuentas democrático. Para la de derechas, las élites malignas son los agentes 

del poder cultural en Hollywood, los medios de comunicación, las 

universidades y las grandes empresas que propugnan una ideología secular 

woke en contradicción con lo que los conservadores estadounidenses 

consideran valores tradicionales o cristianos28.  

El mismo autor en su libro El liberalismo y sus desencantados ha tenido que apelar a la 

mesura, recordando que: 

«El liberalismo clásico puede ser entendido como una solución institucional al 

problema de gobernar sobre la diversidad [de creencias o ideologías] o, para 

ponerlo en unos términos algo diferentes, para un manejo pacífico de dicha 

diversidad en una sociedad pluralista. El principio fundamental consagrado en 

el liberalismo es el de la tolerancia: no se tiene que estar de acuerdo con los 

demás ciudadanos en los temas más importantes, únicamente en que cada 

individuo debe poder decidir por sí mismo sin la interferencia de otro o del 

Estado»29. 

Aplíquese esto mismo a los Estados y será mucho más fácil encontrar unos mínimos 

consensos básicos sobre los que construir un sistema internacional viable, más inclinado 

a aceptar compromisos y a establecer la coexistencia entre rivales que propenso a la 

confrontación.  

De momento, aunque existan sectores muy occidentalizados en las sociedades del Sur 

global, la tendencia es contraria a aceptar como universales los valores que propugna 

Occidente como base del orden internacional basado en reglas. Reglas que, a su vez, 

no están recogidas de forma clara y precisa en ningún sitio y que se acomodan 

ciertamente mejor en la cultura anglosajona, capaz de concebir una constitución no 

escrita, pero que para gran parte del mundo son un concepto demasiado vago. Por otra 

                                                            
28 FUKUYAMA, Francis. «Rotten to the Core? How America’s Political Decay Accelerated During the Trump Era», 
Foreign Affairs. 18 de enero de 2021. 
29 FUKUYAMA, Francis. Liberalism and its Discontent. Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2022, p. 7. 
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parte, las potencias occidentales, se han saltado en ocasiones dichas reglas, lo que ha 

hecho que se las haya acusado de hipocresía30, dañando su auctoritas. 

Una revolución heraclitiana 

La historia, al igual que las mareas, responde a ciclos. Después de la pleamar —de la 

occidentalización del mundo y de la expansión de sus valores—, el nivel del mar ha 

empezado a bajar. La ESN estadounidense es un intento de contener el flujo 

descendente de la marea. Nos guste o no, el mundo que conocíamos y en el que las 

naciones europeas construyeron el estado del bienestar y se sentían seguras y cómodas 

ha llegado a su fin. Para los Estados Unidos, con su vocación de ser la ciudad en lo alto 

de la colina, perder su posición de dominancia también es un trago difícil de pasar. 

«Durante aproximadamente 80 años, la política estadounidense se ha basado 

en la preponderancia económica, militar, tecnológica y política del país. […] 

En la actualidad, la mayoría de los analistas coinciden en que la disminución 

de la cuota de Estados Unidos en el PIB mundial, la reducción de las ventajas 

militares, la disminución de la supremacía tecnológica y de la influencia 

diplomática significan que Washington pronto se enfrentará a un mundo 

multipolar por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

los estadounidenses siguen cautivados por las ideas de una época 

desaparecida en la que su poder reinaba de forma suprema»31.  

No obstante, la ESN estadounidense en vigor declara en la primera frase: «Nuestro 

mundo se encuentra en un punto de inflexión». No solo se han clausurado las tres 

décadas de orden hegemónico estadounidense, sino que, ampliando a una escala 

mayor, vemos que el sistema internacional que nació tras la Segunda Guerra Mundial 

también está finalizando: las Naciones Unidas han perdido la centralidad que han 

disfrutado durante dicho periodo y tanto Alemania como Japón se han sacudido el yugo 

de la derrota y se están volviendo a convertir en potencias militares. Por último, los cinco 

siglos de dominio occidental de la historia, que se iniciaron con las grandes navegaciones 

portuguesas y españolas de finales del XV-principios del XVI y con la posterior revolución 

científica, está cediendo frente al ascenso de Asia. Sumemos a todo ello la actual 

                                                            
30 SPECTOR, Matias. «The Upside of Western Hypocrisy: How the Global South Can Push America to Do Better», 
Foreign Affairs. 21 de julio de 2023. 
31 WINOKUR, Justin. «The Cold War Trap: How the Memory of America’s Era of Dominance Stunts U.S. Foreign 
Policy», Foreign Affairs. 13 de julio de 2023.  
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revolución industrial en curso, que cambiaría por sí misma el mundo que conocemos sin 

necesidad de otras consideraciones geopolíticas, y encontraremos un porvenir 

postoccidental desconcertante que desborda las referencias desde las que nuestras 

sociedades han interpretado el curso reciente de la historia. 

Por otra parte, Occidente tiende al narcisismo y mira al mundo a través de un espejo. En 

el pasado esto no tuvo graves consecuencias, pero, en adelante, se necesitará mucha 

más empatía para comprender los puntos de vista ajenos y superar los resentimientos. 

España podría jugar un papel de moderador y de puente en este gran desencuentro 

internacional que facilitase un tránsito menos traumático hacia estos, más que probables, 

escenarios de futuro postoccidentales, donde el equilibrio de poder y la tolerancia de 

valores distintos parece un enfoque más adecuado que la confrontación. En primer lugar, 

somos un país que no convoca los resentimientos del Sur global32 y con más empatía en 

la relación con otras civilizaciones. En segundo lugar, la monarquía española tuvo el 

privilegio de haber mantenido una relación no conflictiva con China durante los tres siglos 

de convivencia en Filipinas, dinamizando el comercio asiático por medio del patrón 

plata33 —con efectos muy distintos a la imposición del «patrón opio» por parte de Gran 

Bretaña34. Además, los jesuitas gozaron de una aceptación y prestigio en la corte de los 

mandarines que no ha sido igualada por occidental alguno. Somos un país con una gran 

historia, aprovechémoslo. 

 

Conclusión 

El mundo vive un momento de creciente confrontación entre las grandes potencias en el 

que Washington ha convocado al mundo en torno a sus valores, considerados 

universales, para defender lo que define como «el orden internacional basado en 

normas» y cerrar filas contra las potencias autoritarias. 

                                                            
32 LAMO DE ESPINOSA, Emilio. Entre águilas y dragones. El declive de Occidente. Espasa, 2021, p. 321. 
33 LOPEZ-LINARES, José Luis. Documental: España, la primera globalización. López Li Films, 2021. 
34 En el documento Intellingence and Security Committe of Parliament: China, del 13 de julio de 2023, ordenado por 
la Cámara de los Comunes, podemos leer: «El papel histórico único del Reino Unido en China —en particular, pero 
no exclusivamente, en relación con Hong Kong— es probable que haga del Reino Unido un objetivo de mayor 
perfil». Es obvio que en Gran Bretaña no se ignora el resentimiento chino en relación con su ignominiosa actuación 
en las guerras del Opio. 
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En Estados Unidos existe un gran debate sobre los peligros y consecuencias de este 

designio estratégico. Muchas figuras relevantes propugnan como alternativa algún tipo 

de sistema internacional de coexistencia. Además, únicamente un sexto del mundo, los 

países más desarrollados, se ha sumado a él. 

El Sur global, más de la mitad de la población mundial, lo entiende contrario a sus 

intereses y no está dispuesto a que las antiguas metrópolis sigan determinando lo que 

debe hacer y cómo debe pensar. La XV cumbre de los BRICS en Johannesburgo parece 

confirmar esta tendencia. 

Al convocar el líder de Occidente una cruzada democrática en nombre de sus propios 

valores se reducen mucho las posibilidades de entendimiento y se puede producir el 

efecto contrario al que se busca, con ventaja de las potencias revisionistas. 

Por otra parte, la gran potencia norteamericana está profundamente dividida 

precisamente por la cuestión de valores, lo que debilita su capacidad de proyectarlos y 

abre la posibilidad de un cambio de timón geoestratégico. 

Estamos viviendo un momento de inflexión histórica que parece abocar al mundo a una 

era postoccidental. España podría jugar un papel de moderador y de puente en este gran 

desencuentro internacional que facilitase un tránsito menos traumático hacia un futuro 

muy incierto y, sin duda, desconcertante. En el caso contrario de un orden de 

confrontación ¿qué desenlace esperamos? 

 
 
 
 

 José Pardo de Santayana*
Coronel de Artillería DEM 

Coordinador de Investigación del IEEE  
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Hacia la «azafranización» total del Bharat de Modi 

Resumen: 

La cumbre del G20 celebrada en Nueva Delhi trajo una noticia al margen de la misma 

como era la posibilidad de que la India pase a denominarse Bharat, a iniciativa del 

gobierno del primer ministro Narendra Modi y en una sesión parlamentaria programada 

al efecto. Aunque pudiera parecer un asunto secundario, este cambio esconde unas 

implicaciones que rematan la política nacionalista hindú que el partido gubernamental 

Bharatiya Janata inició desde antes de su llegada al poder en la India en 2014. Dicha 

política tiene el objetivo de hacer de esta la patria exclusiva de los hindúes, en contra del 

resto de etnias y religiones del país, en especial de la musulmana cifrada en más de 200 

millones de personas. Esta «azafranización», por el color que representa a este 

nacionalismo hindú, tiene implicaciones internas en forma de violencia y el control 

gubernamental de la narrativa, lo que a su vez puede obstaculizar las aspiraciones del 

país de ser la gran potencia adalid del multilateralismo en la actual geopolítica e influye 

en su difícil relación con China y Pakistán. 

Palabras clave: 

India, Bharat, Modi, nacionalismo, hinduismo, islam, multilateralismo. 
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Towards the total “saffronization” of Modi's Bharat

Abstract: 

The G20 summit held in New Delhi brought news outside of it, such as the possibility of 

India being renamed Bharat, at the initiative of Prime Minister Narendra Modi's 

government and in a parliamentary session scheduled for this purpose. Although it may 

seem like a secondary issue, this change hides implications that culminate the Hindu 

nationalist policy that the ruling Bharatiya Janata Party began before it came to power in 

India in 2014. This policy has the objective of making this the exclusive homeland of the 

Hindus, against the rest of the ethnic groups and religions of the country, especially the 

Muslims numbering more than 200 million people. This "saffronization", due to the color 

that represents this Hindu nationalism, has internal implications in the form of violence 

and government control of the narrative, which in turn can hinder the country's aspirations 

to be the great power champion of multilateralism in current geopolitics and influences its 

difficult relationship with China and Pakistan. 

Keywords:

India, Bharat, Modi, Nationalism, Hinduism, Islam, Multilateralism. 
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Introducción 

Las noticias sobre la India se encadenan en los últimos meses. Su población supera los 

1.400 millones de habitantes, siendo oficialmente ya el país más poblado del planeta y 

su importancia económica va acorde con el potencial demográfico, desplazando al Reino 

Unido, la antigua metrópoli, en el PIB. La India participa en diversos foros internacionales 

exportando su tradicional vía del no alineamiento y la multilateralidad como camino a 

recorrer en las procelosas aguas de la geopolítica actual. Su primer ministro, Narendra 

Modi, en el poder desde 2014, tan pronto se reúne con el presidente Biden y llega a 

acuerdos bilaterales con Estados Unidos, como encabeza las reuniones de los BRICS o 

el G20, sin que ello suponga un menoscabo en su relación con Rusia, aunque sí cierto 

enfriamiento respecto a China. El símbolo más acabado de esta nueva potencia ya real 

y no emergente fue el éxito del alunizaje de la misión Chandrayaan-3 en el polo sur lunar 

el pasado 23 de agosto, en un proyecto calificado por el propio Modi como «un nuevo 

capítulo en la odisea espacial india que eleva los sueños y ambiciones de cada indio»1.  

El 18 de septiembre el Parlamento de la India debatirá si denominar al país «Bahrat», 

vocablo en sánscrito y forma hindú de referirse a la misma. «India» es a su vez un término 

establecido para designar al país en la época colonial británica del siglo XIX. El color 

azafrán ha sido escogido como representación de la mayoritaria población hindú por 

parte del nacionalismo extremo y constituye una de las tres franjas de la bandera de la 

India, la Tiranga en hindi, junto al verde y el blanco. Se habla de «azafranización» como 

el concepto político que identifica al país únicamente con la cultura hindú, excluyendo 

así a otras minorías y en especial a la musulmana. Los procesos de «azafranización» se 

han intensificado en la India desde que el partido nacionalista hindú Bharatiya Janata 

(BJP en sus siglas en inglés) se instaló en el poder, y como consecuencia la violencia 

interétnica y religiosa estalló2. 

Los primeros indicios de que desde el entorno del primer ministro Narendra Modi se 

podría proponer el cambio de nombre se remontaban a una semana antes, cuando en 

las invitaciones enviadas por la presidenta india, Droupadi Murmu, para una cena en el 

contexto de la cumbre del G20 celebrada en nueva Delhi los días 8-10 de septiembre, 

                                                            
1 PANDEY, Geeta. «Chandrayaan-3: India's historic Moon mission lifts off successfully», BBC News. 14 de julio de 
2023. Disponible en: Chandrayaan-3: India's historic Moon mission lifts off successfully - BBC News (consultado el 
9/9/2023). 
2 AHMED, R. Q., et al. «Chosen trauma and saffronization of India», International Area Studies Review, 25(1). 2022, 
pp. 36-49. Disponible en: https://doi.org/10.1177/22338659211047167 (consultado el 8/9/2023). 
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se hacía nombrar como «presidenta de Bharat». El 31 de agosto se había anunciado la 

convocatoria de una sesión extraordinaria del Parlamento indio de cinco días con un 

orden del día desconocido, pero donde se daba por sentado que el debate y eventual 

aprobación del cambio de nombre del país sería la cuestión prioritaria3.  

La cumbre del G20, la India quiso que fuera un escaparate para presentarse como una 

potencia dialogante dentro del multilateralismo, intermediaria entre bloques, aunque los 

mandatarios chino y ruso, Xi Jinping y Vladímir Putin, no acudiesen a la reunión por 

motivos diferentes, pues en el caso chino las fricciones fronterizas con la India en las 

regiones del Himalaya y reivindicadas por ambos países fue uno de los motivos 

principales de la citada ausencia del presidente Xi Jinping. Más allá del comunicado final 

de la cumbre, los recelos de la India respecto a China, también mostrados en las 

elecciones presidenciales en las Maldivas, donde se enfrentaban dos partidos 

representando los intereses chinos e indios4, se expresaron en una declaración común 

indo-estadounidense estrechando una alianza ya puesta de relieve con la visita a 

Washington de Modi a finales del pasado junio y que la oposición criticó por abrir una 

puerta al establecimiento de una base militar estadounidense en el país5.  

No menos comentando, aparte de la invitación aludiendo a «Bharat» de la presidenta 

Murmu, fue que el propio Modi se presentaba también como el representante de Bharat 

durante sus funciones en la mesa de la presidencia del G20 y que la misma cumbre se 

celebró en un moderno centro de convenciones de Nueva Delhi bautizado como «Bharat 

Mandapam», un edificio inaugurado en 2020 también por Modi en una alusión directa a 

una institución «protoparlamentaria» del siglo XII considerada una de las fuentes de la 

filosofía y religión hindú6. Esta iniciativa también trasluce cómo el término «Bharat», 

difundido por el gobierno de Modi y su partido, se quiere asimilar a la modernidad y, 

sobre todo, al futuro de la India. No en vano, hubo muchas críticas al hecho de que desde 

hacía semanas se había expulsado a los indigentes de los alrededores del centro de 

                                                            
3 KAUSHIK, Krishn. «Is India changing its name to Bharat? G20 invite controversy explained», Reuters. 6 de 
septiembre de 2023. Disponible en: Is India changing its name to Bharat? G20 invite controversy explained | Reuters 
(consultado el 10/9/2023). 
4 RASHEED, Zaheena. «Maldives heads to polls amid India-China rivalry, fears for democracy», Al Jazeera. 8 de 
septiembre de 2023. Disponible en: Maldives heads to polls amid India-China rivalry, fears for democracy | Elections 
News | Al Jazeera (consultado el 9/9/2023). 
5 «Will there be US Military bases on Indian soil? Congress questions Centre on Indo-US joint statement», Mint. 9 de 
septiembre de 2023. Disponible en: Will there be US Military bases on Indian soil? Congress questions Centre on 
Indo-US joint statement | Mint (livemint.com) (consultado el 9/9/2023). 
6 BANSAL, Kritika. «PM Modi’s Kannada Reference At New Parliament Building’s Inauguration Goes Viral In 
Karnataka | Watch», India.com News.11 de diciembre de 2020. Disponible en: PM Modi (india.com) (consultado el 
10/9/2023). 
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convención, incluyendo el derribo de algunas casas humildes. Bharat no puede ser la 

imagen de un país pobre, aunque la pobreza siga siendo una asignatura pendiente del 

país7. 

 

¿Un Bharat hindú o una India multicultural? 
En realidad, las polémicas del «nacionalismo lingüístico» en la India se repiten 

cíclicamente según los avatares de la política. Desde la década de 1990, con el Congreso 

Nacional Indio en el poder, muchos nombres en inglés de ciudades, como las actuales 

Mumbai o Kolkata, fueron reemplazados por el hindú, así como lugares y centros 

públicos, sustituidos por nombres y monumentos inequívocamente hindúes. Por tanto, 

no solo para el BJP la palabra «India» tiene connotaciones peyorativas de época colonial. 

El problema puede radicar en que al menos «India» abarca a toda la población del país, 

independientemente de etnia y religión, mientras «Bharat» se circunscribe a la parte 

hindú y, dentro de ella, la más nacionalista8. ¿Qué es exactamente «Bharat» para Modi 

y su partido? 

Lejos de ser una cuestión baladí, «Bharat Mata» es la Tierra Madre que en el siglo XIX 

se constituyó como símbolo del territorio nacional de los hindúes, basados en una 

tradición religiosa, cultural y lingüística propias y ajenas al poder político dominante en 

todo el subcontinente, ya fuesen el Imperio mogol musulmán o el posterior Raj británico. 

Uno de los fundamentos de la «Bharatvarsha», es decir la tierra de Bharat, es el rechazo 

al otro, ya sean los cristianos europeos, ya sean sobre todo los musulmanes, una 

minoría, pero de cientos de millones en la India. Así mismo, lejos de la tradicional imagen 

de concordia y pacifismo asociada a la religión hindú desde tiempos del Mahatma 

Gandhi, existen desde antaño diversas corrientes, algunas intransigentes y violentas en 

torno a mitos como el del muy belicoso Rama, una figura legendaria pero muy presente 

en la actual dentro del ideario más cultural que político del BJP y en la Asociación de 

Voluntarios Nacional (RSS en sus siglas en hindi), importante organización paramilitar 

                                                            
7 LEKHI, Rishi y NAGPAL, Piyush. «Nueva Delhi fue remozada para el G20. Los pobres dicen haber sido borrados 
del panorama», AP News. 7 de septiembre de 2023. Disponible en: Nueva Delhi fue remozada para el G20. Los 
pobres dicen haber sido borrados del panorama | AP News (consultado el 10/9/2023). 
8 «Para el G20 la 'India' se convierte en 'Bharat' y estalla la polémica», Asianews. 6 de septiembre de 2023. 
Disponible en: INDIA Para el G20 la 'India' se convierte en 'Bharat' y estalla la polémica (asianews.it) (consultado el 
10/9/2023). 
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nacionalista fundada en 1925, origen del propio BJP y uno de cuyos miembros asesinó 

a Gandhi en 19489.  

Antes del ascenso de Modi al poder en la India en mayo de 2014, ya era conocido como 

un destacado dirigente del BJP y gobernador del estado de Gujarat desde 2001, cuando 

se inició una escalada de violencia étnica capitaneada casi siempre por los hindúes más 

nacionalistas y en pos de hacer del país uno hindú a secas, atacando a otras minorías 

étnicas y religiosas, como sijs, cristianos y muy en especial a los musulmanes, producto 

de la cual serían las matanzas precisamente en Gujarat en 2002 ante la pasividad, 

cuando no complicidad, del BJP, y la preocupación de los partidos tradicionales 

seculares indios, como el entonces gobernante Partido Popular Indio, con el primer 

ministro Atal Behari Vajpayee al frente, y el histórico Congreso Nacional Indio, donde 

Manmohan Sing sería el último mandatario antes de que el BJP de Modi ganase las 

elecciones de 201410.  

Así, el Bharat del BJP supone en primer lugar el rechazo al musulmán, percibido como 

un extraño en su propio país y modelado al mismo nivel que los colonizadores británicos. 

Sin embargo, hay recordar que el islam —repartido en diferentes regiones y también con 

sus propias corrientes religiosas internas— lleva siglos siendo parte de la idiosincrasia 

de la India, donde viven unos 210 millones de musulmanes que configuran alrededor del 

10 % de toda la población musulmana del mundo y el 15 % de la india, compartiendo los 

mismos derechos y obligaciones que la Constitución otorga a todos los ciudadanos.  Se 

calcula que para el 2050, si continúa el ritmo actual de crecimiento demográfico, la India 

ya será el país con mayor población musulmana del planeta desbancando a Indonesia11. 

Modi y el gobernante BJP han ido incrementando iniciativas contra la presencia de la 

cultura musulmana en el país y, de forma más práctica, aprobando medidas polémicas 

como la pérdida de autonomía de los estados de Jammu y Cachemira, de amplia mayoría 

musulmana, mediante un decreto presidencial de agosto de 2019, lo que llevó a incidentes 

en Cachemira y que en el Parlamento se expulsara a dos diputados cachemires tras 

romper un ejemplar de la Constitución. La India pasó a tener 28 estados en lugar de 29 y 

                                                            
9 Un excelente estudio del nacionalismo hindú, incluyendo sus a veces complicados cimientos culturales y religiosos, 
así como la historia de su ascenso al primer plano de la política india, lo tenemos en BORREGUERO, Eva. Hindú. 
Nacionalismo religioso y política en la India contemporánea. Catarata, 2004. 
10 FRENCH, Patrick. India, una biografía íntima de 1.200 millones de personas. Duomo, 2013, pp. 130-171. 
11 KRAMER, Stephanie. «Population growth and religious composition», Pew Research Center. 21 de septiembre de 
2021. Disponible en: Population growth and religious composition in India | Pew Research Center (consultado el 
10/9/2023). 
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Cachemira, una región disputada con Pakistán, es ahora una provincia más dentro de la 

Unión bajo la autoridad de un vicegobernador, un cargo con menos atribuciones al del 

anterior gobernador12. En los últimos años, Modi y el BJP han tomado el papel de adalides 

de los valores ideológicos y religiosos extremos hindúes frente a los musulmanes, entre 

ambigüedades y silencios, fuera de la tradicional imagen y política de multiculturalidad 

de la sociedad india13. 

No es raro que la palabra hindi «Bharat» aparezca en ciertos documentos oficiales indios, 

incluso en aquellos que también están transcritos al inglés. En los actuales pasaportes 

figuran ambos términos y en la misma Constitución india, en vigor desde enero de 1950, 

se recoge «Bharat» como nombre oficial del Estado, pues en el preámbulo se encabeza 

«Nosotros, la India…», pero en su parte primera sobre la unión y su territorio, se habla 

en el primer capítulo de «La India, que es Bharat, será una unión de estados»14. En 

cualquier caso, cambiar el nombre de la India a Bharat, que debe ser a propuesta del 

Gobierno, requeriría una enmienda constitucional que según el procedimiento legal 

tendría que ser aprobada por una mayoría de dos tercios de ambas cámaras que 

componen el Parlamento indio, dominadas por el BJP y sus aliados.  

También es relevante que el bloque opositor que se presentará en las elecciones 

generales de abril de 2024 frente a Modi y el BJP, favoritos en las encuestas e integrado 

por más de veinte partidos incluyendo el histórico Congreso Nacional Indio, fue bautizado 

en julio pasado como INDIA, acrónimo de Indian National Developmental Inclusive 

Alliance, una plataforma con el objetivo de disputarle el poder al BJP que defiende una 

política inclusiva, secular y liberal para las diversas sensibilidades del país15. Desde la 

oposición se ha criticado con enorme dureza la iniciativa del cambio de nombre y la fecha 

elegida para hacerlo, apenas dos meses después del nacimiento de INDIA, no tanto por 

las connotaciones excluyentes que Bharat pueda albergar, pues además es también 

probable que el Gobierno de Modi promueva un proyecto de ley de la nación en donde 

quede asentada la condición de ciudadano de Bharat, mientras desde el día 1 de 

                                                            
12 BAÑOS, Jordi Joan. «Cachemira, un estado degradado y convertido en mero territorio de India», La Vanguardia. 6 
de agosto de 2019. Disponible en: Cachemira, un estado degradado y convertido en mero territorio de India 
(lavanguardia.com) (consultado el 10/9/2023). 
13 YASIR, Sameer. «As Hindu Extremists Call for Killing of Muslims, India’s Leaders Keep Silent», The New York 
Times. 24 de diciembre de 2021. Disponible en: As Hindu Extremists Call for Killing of Muslims, India’s Leaders Keep 
Silent - The New York Times (nytimes.com) (consultado el 11/9/2023). 
14 The Constitution of India. Disponible en: WIPO Lex (consultado el 11/9/2023). 
15 RAJESH, YP. «Indian opposition parties form 'INDIA' alliance», Reuters. 18 de julio de 2023. Disponible en: Indian 
opposition parties form 'INDIA' alliance | Reuters (consultado el 10/9/2023). 
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septiembre una comisión parlamentaria está encargada de explorar la viabilidad y 

legalidad del concepto en el encaje constitucional y normativo indio16. 

 

Conflictividad étnica y control de la narrativa  

Desde el entorno de Modi y muchos dirigentes del BJP se defiende la idea de que el 

cambio de nombre del país a Bharat no obedece a un objetivo de exclusión, sino a 

responder a una traumática historia colonial del país bajo los británicos que hoy día 

continúa siendo un tema delicado para la India. A lo largo de las décadas se han ido 

eliminando nomenclaturas de lugares públicos y clausurados monumentos que aludían 

a personajes de la época colonial o simplemente estaban en inglés. Incluso desde los 

sectores más nacionalistas se exige al Reino Unido que reconozca sus excesos y pida 

disculpas por ellos, mientras la campaña para imponer el hindi sobre el inglés en la 

administración y los servicios públicos se intensifica, según Modi para acercar a la 

población rural india a la modernidad y liberar al país de una «mentalidad servil»17. 

La propia creación del BJP en 1980 proviene de una organización matriz nacionalista 

hindú extrema, el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS en sus siglas en hindi) traducida 

como Asociación de Voluntarios Nacionales18, cuyo objetivo es convertir a la India en 

una nación exclusivamente hindú sin renunciar a la violencia para llevarlo a cabo. De sus 

filas saldría el asesino de Mahatma Gandhi en 1948 y fue el RSS el que instigó a la 

destrucción de la histórica mezquita de Babri en la ciudad Ayodhya en 1992, que databa 

del siglo XVI, cuya marcha de radicales hindúes la encabezaba el histórico líder del BJP, 

L. K. Advani y lo que desencadenó una oleada de disturbios generalizados en todo el 

país entre hindúes y musulmanes con el resultado de cientos de muertos. En 2019, con 

Modi iniciando su segundo mandato, la Corte Suprema de la India legalizaba la entrega 

                                                            
16 «India to be renamed as 'Bharat'? Govt may bring resolution in Parliament's special session», The Economic 
Times. 7 de septiembre de 2023. Disponible en: Stepping into Leadership: Roles That Shape Effective Management 
(indiatimes.com) (consultado el 11/9/2023). 
17 BEDI, Rahul. «English language a target as Modi tries to rid India of colonial influences», The Irish Times. 24 de 
octubre de 2022. En English language a target as Modi tries to rid India of colonial influences – The Irish Times 
(consultado el 11/9/2023). 
18 GHANDI, Pritti. «Rashtriya Swayamsewak Sangh: How the world’s largest NGO has changed the face of Indian 
democracy», DNA. 15 de mayo de 2014. Disponible en: Rashtriya Swayamsewak Sangh: How the world’s largest 
NGO has changed the face of Indian democracy (dnaindia.com) (consultado el 11/9/2023). 
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del terreno donde se asentaba a los hindúes para la construcción de un templo a Rama, 

ordenando que a los musulmanes se les otorgara otro lugar alternativo19. 

Tras desempañarse como gobernador de Gujarat durante más de una década, 

produciéndose los citados incidentes entre hindúes y musulmanes que en 2002 costaron 

la vida a decenas de personas, Modi accedió al gobierno de la India en 2014 y se 

multiplicaron los ataques contra las comunidades musulmanes. Junto a los ingleses, el 

Gobierno empezó a eliminar los topónimos islámicos que provenían de época 

mogola sustituyéndolos por hindis. En 2015, la famosa avenida Aurangzeb de Nueva 

Delhi, nombre de un rey mogol, pasó a denominarse Dr. APJ Abdul Kalam, decisión 

tomada por la municipalidad en manos del BJP y justificada en la «crueldad» de 

Aurangzeb, mientras otras vías de época colonial utilizadas para actos públicos, como 

desfiles militares y ceremonias religiosas, también fueron cambiadas20. 

Tras la reelección de Modi en mayo de 2019 y el cambio de estatus de las regiones de 

Jammu y Cachemira que ya provocaron disturbios, la violencia volvió a estallar en 

diciembre cuando los musulmanes y otras comunidades protestaron contra la nueva 

Ley de Enmienda de la Ciudadanía, uno de cuyos puntos exige a los musulmanes 

inscribirse en un registro de ciudadanía en el que deben demostrar su residencia original 

en el país desde 1947 y no ser refugiados provenientes de Pakistán, Bangladés o 

Afganistán, con el peligro de que decenas de miles de ellos no sean considerados 

ciudadanos indios sino apátridas21.  

Ese 2019 también supuso el inicio de una campaña de control y restricción de medios 

por parte del Gobierno de Modi justificado como un medio de acabar con los disturbios. 

Sin embargo, desde entonces estas medidas van en aumento y organizaciones de 

derechos humanos han denunciado ataques constantes a la prensa que informa de estas 

cuestiones, restricciones en los derechos de expresión, reunión y libertad religiosa22. 

                                                            
19 BAÑOS, Jordi Joan. «India levantará un templo a Rama sobre los cascotes de la mezquita de Ayodhya», La
Vanguardia. 9 de noviembre de 2019. Disponible en: India levantará un templo a Rama sobre los cascotes de la 
mezquita de Ayodhya (lavanguardia.com) (consultado el 9/9/2023). 
20 GHOSH, Deepshikha. «Aurangzeb Road Renamed After APJ Abdul Kalam, Arvind Kejriwal Tweets 'Congrats'», 
NDTV. 28 de agosto de 2015. Disponible en: Aurangzeb Road Renamed After APJ Abdul Kalam, Arvind Kejriwal 
Tweets 'Congrats' (ndtv.com) (consultado el 11/9/2023). 
21 «Por qué causa controversia la nueva ley de ciudadanía "antimusulmana" en India que podría convertir en 
apátridas a decenas de miles de personas», BBC News. 13 de diciembre de 2019. Disponible en: Por qué causa 
controversia la nueva ley de ciudadanía "antimusulmana" en India que podría convertir en apátridas a decenas de 
miles de personas - BBC News Mundo  (consultado el 10/9/2023). 
22 «Informe sobre el estado de los derechos humanos 2022/2023: India», Amnistía Internacional. 2023. Disponible 
en: Derechos Humanos en India- Situación Actual (amnesty.org), «World report 2022: India», Human Rights Watch. 
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Esta situación no solo concierne a la comunidad musulmana, sino que el BJP también 

modifica la narrativa de la memoria para ponerla a disposición de su proyecto político, 

despojándola de elementos polémicos, por ejemplo, con la reciente modificación de los 

libros de textos escolares para suprimir largos periodos clave en la cultura de la India, 

como el Imperio mogol, la responsabilidad del nacionalismo hindú en el asesinato de 

Gandhi y silenciar la violencia de Gujarat del 200223. Sobre esta, un documental de la 

BBC que señalaba la responsabilidad de Modi fue prohibido en enero de 2023, mientras 

la sede de la cadena en Nueva Delhi era clausurada bajo la acusación de fraude fiscal24. 

El control gubernamental del acceso a Internet y los medios de comunicación 

tradicionales utilizados en los casos de los disturbios de carácter étnico como los 

ocurridos en Cachemira o en la censura de las voces críticas de la oposición tendrá una 

mayor legalidad a raíz de la normativa que se va adoptando en otros campos. Es el caso 

de la recién aprobada Ley de Protección de Datos Personales Digitales, que, significando 

una mayor seguridad de la información de los cientos de millones de usuarios indios de 

la red, también podría facilitar una mayor vigilancia masiva por parte del Gobierno, 

incluyendo la capacidad de restringir el acceso a cualquier información en base del 

«interés público general», lo que puede llevar a una eventual censura25. 

 

Conclusiones: «erdoganización» y política exterior 
Con el cambio de nombre, la India parece seguir los pasos de países como Turquía, que 

pidió a la comunidad internacional un cambio de su toponimia por «Türkiye», si bien es 

cierto que con poco éxito, aunque la OTAN sí que utiliza dicha denominación en todas 

sus comunicaciones oficiales que se refieren al país. Esta iniciativa del Gobierno de 

Erdogan para Turquía tiene algunas características similares a las de Modi para la India 

y en ambos casos parece querer determinar la preeminencia de una creencia religiosa y 

cultural, la musulmana en un caso y la hindú en otra, como premisa de la condición de 

                                                            
2023. Disponible en: World Report 2022: India | Human Rights Watch (hrw.org) e «India», Reporteros sin Fronteras. 
2023. Disponible en: India | RSF (consultados el 11/9/2023). 
23 RAJ, Suhasini. «New Indian Textbooks Purged of Muslim History and Hindu Extremism», The New York Times. 6 
de abril de 2023. Disponible en: Indian Textbooks Purged of Material Modi’s Party Finds Objectionable - The New 
York Times (nytimes.com) (consultado el 11/9/2023). 
24 PÉREZ, Rafael. «India: Gobierno censura un documental sobre Modi; hubo arrestos tras algunas proyecciones», 
France24. 26 de enero de 2023. Disponible en: India: Gobierno censura un documental sobre Modi; hubo arrestos 
tras algunas proyecciones (france24.com) (consultado el 11/9/2023). 
25 «India Passes New Digital Personal Data Protection Bill (DPDPB), Putting Users' Privacy First», The Hacker News. 
14 de agosto de 2023. Disponible en: India Passes New Digital Personal Data Protection Bill (DPDPB), Putting 
Users' Privacy First (thehackernews.com) (consultado el 12/9/2023). 
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ciudadano en dos Estados que como Turquía e India tienen una historia durante todo el 

siglo XX de defender una política parlamentaria secular al margen de aspectos 

religiosos, algo que podría cambiar y, aunque de sensibilidades opuestas, Erdogan y 

Modi parecen compartir algunos factores y estar respaldados por partidos políticos con 

un fuerte sesgo ideológico nacionalista26.  

El BJP ha fantaseado durante tiempo con el establecimiento del Akhand Bharat, es decir, 

una fabulada gran India que abarca parte de Afganistán, Bangladés, Bután, Myanmar, 

Nepal, Pakistán, Sri Lanka o el Tíbet. En la actualidad, el estado nororiental de Manipur 

está atrapada en otro conflicto étnico, aunque en esta ocasión enfrenta a hindúes y 

cristianos, pero donde se contabilizan cientos de muertos, quemas de aldeas y saqueos. 

Tras semanas de inacción, Modi tuvo que desplegar a 15.000 soldados, mientras las 

autoridades regionales, también del BJP, acusan a los cristianos de ser inmigrantes 

ilegales de Myanmar y, como en Cachemira, se impone un apagón informativo de lo que 

sucede con exactitud27. Iniciativas indias en el Sudeste Asiático y el Pacífico dentro de 

la Look East Policy, proyecto angular de la nueva política exterior de Modi desde 2014, 

chocan con la imagen de intransigencia que se genera en los estados de la región y 

frenan ambiciosos proyectos como la planificada carretera que conecte al país con 

Myanmar y Tailandia28. La escasez de arroz en el Sudeste Asiático con la advertencia 

de la Organización de Naciones Unidas para a Alimentación y la Agricultura sobre una 

posible hambruna, una de cuyas razones principales es la prohibición de exportarlo por 

parte de la India, tampoco ayuda a mejorar dicha imagen29.  

Así, mientras la política exterior de Modi trata de hacer de la India una potencia inclusiva 

con voz propia, representante del sur global y sus sensibilidades, así como mediadora 

entre los bloques antagónicos, en el interior la intransigencia y la violencia aumenta 

respecto a los musulmanes y se presentan como disturbios temporales o actos 

terroristas, pero ello tiene consecuencias, pues el tratamiento de la minoría musulmana 

                                                            
26 RACHMAN, Gideon. «Modi and Erdogan thrive on divisive identity politics», Financial Times. 10 de agosto de 
2020. Disponible en: Modi and Erdogan thrive on divisive identity politics | Financial Times (ft.com) (consultado el 
11/9/2023). 
27 DE POLI, Alessandra. «Las raíces de la violencia en Manipur, un conflicto estratificado», Asianews. 4 de agosto 
de 2023. Disponible en: INDIAN MANDALA Las raíces de la violencia en Manipur, un conflicto estratificado 
(asianews.it) (consultado el 11/9/2023). 
28 MILIATE, Brandon J. «India’s Act East Policy and Manipur», YaleGlobal Online. 5 de septiembre de 2019. 
Disponible en: India’s Act East Policy and Manipur | YaleGlobal Online (consultado el 11/9/2023). 
29 DE POLI, Alessandra. «Escasez de arroz en Asia, FAO: los precios nunca han sido tan altos en los últimos 15 
años», Asianews. 12 de septiembre de 2023. Disponible en: ASIA Escasez de arroz en Asia, FAO: los precios nunca 
han sido tan altos en los últimos 15 años (asianews.it) (consultado el 12/9/2023). 
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repercute en las relaciones con países que profesan el islam, algunos de los cuales 

como Irán, Kuwait, Catar o la Organización para la Cooperación Islámica, organismo 

que agrupa a cincuenta y siete estados musulmanes, han condenado en algún 

momento la retórica antimusulmana de Modi y el BJP30.  

Otro problema con países de mayoría islámica está en las comunidades indias de la 

diáspora que suma de largo a 18 millones de personas, la mayor con diferencia del 

planeta31. Destacan grupos afincados durante décadas en muchos países africanos o 

asiáticos, donde los hindúes son una minoría étnica y religiosa. Como en el caso ocurrido 

durante la apresurada y algo caótica evacuación de ciudadanos indios en la reciente 

crisis de Sudán, se puede generar un problema de conflictividad aún potenciado más si 

la India de Modi es percibida como un país intransigente con correligionarios o 

inmigrantes32.  

Mayores implicaciones existen respecto a las amenazas que para la India suponen 

principalmente China y Pakistán, en excelentes relaciones por otra parte. Dos 

consecuencias de la situación de las minorías en la India se observan en la actualidad. 

De un lado, desplazar tropas al interior como en la actualidad ocurre con Manipur que 

supuso retirar una división de la frontera chino-india, pone en peligro la propia seguridad 

y proyección de la India. Por el otro, según ponía recientemente de relieve la analista 

Sushant Singh, la intolerancia respaldada por el Gobierno de Modi durante años 

transmite una imagen de país desgarrado por la violencia, proclive a una peligrosa 

inestabilidad y al final una potencia que no puede quedar al margen de la hegemonía 

global, pero que tampoco es confiable33. La política de Estados Unidos de contención a 

China en el Indopacífico hace, por otra parte, que realmente sean pocas las voces que 

en el propio Estados Unidos o en sus aliados, como la Unión Europa, vayan a cambiar 

su relación. Por su parte, no parece que las implicaciones de pasar de la India a Bharat 

y lo que pueda conllevar vaya a ser un obstáculo para que Estados Unidos o la Unión 

                                                            
30 BLAREL, Nicolas y GANGULY, Sumit. «Modi’s Burning Bridge to the Middle East», Foreign Affairs 30 de junio de 
2022. Disponible en: Modi’s Burning Bridge to the Middle East | Foreign Affairs (consultado el 11/9/2023). 
31 MANRIQUE, Luis Esteban G. «El poder (global) de la diáspora india», Política Exterior. 5 de septiembre de 2023. 
Disponible en: El poder (global) de la diáspora india | Política Exterior (politicaexterior.com) (consultado el 
11/9/2023). 
32 FERNÁNDEZ APARICIO, Javier. La India en África: proyección e imperativo. Documento de Análisis IEEE. 5 de 
julio de 2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2023/DIEEEA56_2023_JAVFER_India.pdf (consultado el 
11/9/2023). 
33 SINGH, Susan. «Why Modi Can’t Make India a Great Power», Foreign Affairs. 4 de septiembre de 2023. 
Disponible en: Why Modi Can’t Make India a Great Power | Foreign Affairs (consultado el 9/9/2023). 
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Europa trabajen por ganarse la alianza y cercanía con el país, en su propia meta de 

contención del gigante chino y como ejemplifica la declaración conjunta tras la cumbre 

del G20 donde se ha proyectado la construcción de infraestructuras e incluso algunos 

han querido ver una puerta para el establecimiento de bases militares estadounidenses 

en el país34. A nivel internacional solo la oficina de derechos humanos de la ONU 

describió la Ley de Enmienda de Ciudadanía de 2019 como discriminatoria respecto 

a los musulmanes y alertó de la deriva xenófoba que puede hacer encallar la India35. 

La sesión especial de cinco días en el Parlamento indio del 18 de septiembre donde se 

debatirá y previsiblemente aprobará el cambio de la India a Bahrat se hará en la sede 

recién construida en mayo pasado, llamada Jatiya Sansad Bhavan36. La construcción de 

esta ya conllevó polémicas, como el proyecto de remate de la cubierta que cambió una 

proyectada aguja por el símbolo de Ashoka, emblema oficial desde 1950. Fue un acto 

criticado por la oposición que acusó a Modi de arrogarse una atribución que no le 

competía37. La sesión además se realizará en homenaje al Amrit Kaal, concepto hindú 

utilizado por primera vez por Modi en 2021 durante las celebraciones del 75.º Día de la 

Independencia y que simboliza un nuevo calendario para mejorar las condiciones de vida 

de los ciudadanos de la India en un plazo de 25 años, disminuyendo la brecha de la 

desigualdad y aprovechando los avances tecnológicos38. Este concepto proviene de la 

astrología védica hindú y alude a un momento crítico considerado el mejor auspicio para 

comenzar un nuevo trabajo, pero también el más arriesgado por la posibilidad de que 

puedan intervenir los demonios en su contra. Pero ¿quiénes serán demonios en el Bharat 

azafrán? 

 Javier Fernández Aparicio*
Analista del IEEE 

@jafeap  
                                                            
34 ELLIS-PETERSEN, Hannah. «G20: EU and US back trade corridor linking Europe, Middle East and India», The 
Guardian. 9 de septiembre de 2023. Disponible en: G20: EU and US back trade corridor linking Europe, Middle East 
and India | G20 | The Guardian (consultado el 11/9/2023). 
35 MAIZLAND, Lindasy. «India’s Muslims: An Increasingly Marginalized Population», Council of Foreign Relations. 14 
de julio de 2022. Disponible en: India’s Muslims: An Increasingly Marginalized Population | Council on Foreign 
Relations (cfr.org) (consultado el 10/9/2023). 
36 «Government announces Special Session of Parliament from September 18-22», The Times of India. 31 de agosto 
de 2023). Disponible en: Government announces Special Session of Parliament from September 18-22 | TOI Original 
- Times of India Videos (indiatimes.com) (consultado el 11/9/2023). 
37 «PM Narendra Modi unveils national emblem, Opposition slams ‘show’», The Indian Express. 12 de julio de 2022. 
Disponible en: PM Narendra Modi unveils national emblem, Opposition slams ‘show’ | India News - The Indian 
Express (consultado el 11/9/2023). 
38 «'We Have Entered Into Amrit Kaal': What Does It Mean & Where Does It Come From?», The Quint. 1 de febrero 
de 2023. Disponible en: 'We Have Entered Into Amrit Kaal': What Does It Mean & Where Does It Originate From? 
(thequint.com) (consultado el 11/9/2023). 
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El próximo líder en Irán

El próximo líder en Irán

Resumen:

Los rumores sobre la delicada salud del líder iraní, Alí Jameneí, han vuelto a aparecer 
durante el verano de 2023. La cuestión sucesoria se podría producir en un momento muy 
delicado para Irán, debido a los graves problemas de orden interno que atraviesa. A ello 
hay que sumar la posición de importancia de Irán en su ámbito regional y la 
trascendencia de sus actuaciones en el cambiante sistema internacional. La elección de 
un nuevo líder traerá consigo una enconada lucha entre los diversos grupos de poder 
iraníes, quienes intentarán que se produzca la victoria del candidato que más les 
convenga. Debido al tiempo transcurrido, el nuevo líder podría pertenecer a una 
generación que no participó en la revolución islámica ni en la guerra patriótica contra 
Irak. Sea cual fuere el resultado final, la situación será de mayor incertidumbre y 
desestabilización.

Palabras clave:

Jameneí, Irán, líder, sucesión, disturbios.
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The next leader in Iran

Abstract:

Rumours related to the delicate health of Iranian leader Ali Khamenei have resurfaced 
during the 2023 summer. The succession issue could come at a very sensitive time for 
Iran, given its serious internal problems. This is intensified with Iran's important position 
in its regional sphere and the significance of its actions in the changing international 
system. The election of a new leader will bring with it a fierce struggle between the various 
Iranian power groups, who will seek the victory of the candidate that suits them best. 
Given the time passed, the new leader could belong to a generation that did not 
participate in the Islamic revolution or in the patriotic war against Iraq. Whatever the 
outcome, the situation will be one of increased uncertainty and destabilisation.

Keywords:

Khamenei, Iran, leader, succession, riots.
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Introducción

La edad y la salud del líder iraní, Alí Jameneí, son temas de preocupación debido a la 

situación interna y externa de su país y a cuál será la senda que marque el próximo 

máximo dirigente en Irán.

Las dolencias del líder se remontan a 2014, cuando fue intervenido de un posible cáncer 

de próstata. Además, en septiembre de 2022 estuvo seriamente enfermo, teniendo que 

cancelar varios actos públicos y debiendo pasar por el quirófano debido a una 

obstrucción intestinal1. Durante el verano de 2023 volvieron a circular rumores sobre su 

salud, pero su jefe de gabinete tuvo una extraña forma de quitarle importancia al afirmar 

que «de vez en cuando se dice que el líder está enfermo»2.

Con su máxima autoridad en unas condiciones de salud, si no precarias, al menos 

delicadas, el régimen iraní se ha tenido que enfrentar a una desestabilización interna, 

con una fuerte repercusión en los medios sociales de todo el mundo. En septiembre y

octubre de 2022 se produjeron una serie de violentas protestas tras la muerte de la 

activista de origen kurdo Mahsa Amini, retenida bajo custodia policial, con un saldo de 

más de 200 personas muertas y miles de detenidos3.

La existencia de movimientos sociales en Irán a lo largo de su historia y la represión por 

parte de las autoridades no es un hecho novedoso. Tradicionalmente los estallidos 

populares han tenido un carácter reivindicativo, buscando normalmente algún tipo de 

concesión económica o la modificación de determinada normativa. De este modo los 

grupos afectados intentaban, mediante la manifestación, el reconocimiento de algún tipo 

de derecho4.

                                                            
1 FASSIHI, Farnaz. «Iran’s Supreme Leader Cancels Public Appearances After Falling Ill», The New York Times.
Sept. 16, 2022. https://www.nytimes.com/2022/09/16/world/middleeast/irans-supreme-leader-ayatollah-ali-khamenei-
ill.html (consultado 1/8/2023)
2 IRAN INTERNATIONAL. «Khamenei’s Chief Of Staff Denies Rumors Of Ill Health». Tuesday, 7/11/2023. 
https://www.iranintl.com/en/202307119739 (consultado 2/8/2023)
3 WINCHESTER, Nicole. «Protests in Iran: Death of Mahsa Amini», In Focus. House of Lords Library. October 21,
2022. https://lordslibrary.parliament.uk/protests-in-iran-death-of-mahsa-amini/#heading-3 (consultado 8/8/2023)
4 Para un seguimiento evolutivo de las protestas sociales en Irán se sugiere la lectura del documento CASTRO 
TORRES, José Ignacio. Diez años del Movimiento Verde en Irán. Documento Informativo IEEE 14/2019. 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_informativos/2019/DIEEEI14_2019CASTRO-VerdeIran.pdf (consultado 
8/8/2023)
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Sin embargo, las últimas protestas marcaron un punto de inflexión, porque buscaban un 

cambio de régimen basado en la concesión de demandas políticas y de derechos 

humanos. Además, a pesar de que Mahsa Amini fuese mujer, kurda y sunita, las 

protestas aglutinaron a la mayoría de los grupos sociales frente a la discriminación por 

causas de género, origen o religión. Igualmente, ha existido una completa 

transversalidad en las clases sociales, unificando a las clases medias urbanas y a los 

trabajadores de las principales ciudades y extendiéndose tanto en el interior del país 

como en la diáspora. Todo ello además se produjo en un entorno de actividad en redes 

sociales, que derivó en la suspensión de los servicios de internet5.

Figura 1. Distribución regional de las manifestaciones y las muertes registradas en Irán entre septiembre y diciembre 
de 2022. Fuente: SAMMY, Dana. «Anti-Government Demonstrations in Iran. A Long-Term Challenge for the Islamic 

Republic», The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). April 12, 2023. 
https://acleddata.com/2023/04/12/anti-government-demonstrations-in-iran-a-long-term-challenge-for-the-islamic-republic/

(consultado 8/8/2023)

A pesar de todo lo anterior parece que el gobierno de los ayatolás ha sido capaz de 

resolver esta crisis, teniendo en cuenta que ni los comerciantes del sistema bazarí ni los 

trabajadores del petróleo han secundado las protestas, que fueron desvaneciéndose a 

lo largo de 20236. También parece que las amenazas exteriores son un factor de 

cohesión para el pueblo iraní, que se siente enfrentado con Israel y EE. UU. Al tiempo 

Irán mantiene puntos de encuentro con su aliado de conveniencia ruso en torno al 

                                                            
5 HRANA, Human Rights Activists news agency. «Woman, life, freedom; Comprehensive report of 20 days of protest 
across Iran». October 12, 2022. https://www.en-hrana.org/woman-life-freedom-comprehensive-report-of-20-days-of-
protest-across-iran/ (consultado 8/8/2023)
6 SAMMY, Dana. «Anti-Government Demonstrations in Iran. A Long-Term Challenge for the Islamic Republic», The 
Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED). April 12, 2023. https://acleddata.com/2023/04/12/anti-
government-demonstrations-in-iran-a-long-term-challenge-for-the-islamic-republic/ (consultado 8/8/2023)
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conflicto de Ucrania y las relaciones con los saudíes han mejorado exponencialmente 

gracias a los auspicios de China7.

Entretanto, las diferentes facciones de poder de la élite político-clerical esperan el cambio 

en el liderazgo. Una posible orientación del posicionamiento de estas élites podría haber 

sido el resultado de las pasadas elecciones presidenciales, en las que resultó ganador 

el ultraconservador Ebrahim Raisi, fiscal implacable durante la depuración de la 

revolución islámica y de presos políticos al final de la década de los ochenta8.

Hay que tener en consideración que los candidatos a presidente son seleccionados o 

descartados por el Consejo de Guardianes de la Revolución, por lo que tan solo pudieron 

postularse siete aspirantes. Entre todos los moderados solo fue seleccionado Abdolnaser 

Hemmati, presidente del Banco Central y con pocas posibilidades. Entre los moderados 

rechazados se encontraban Mostafa Tajzadeh, exministro del Interior y que había estado 

encarcelado por protestar contra el régimen y Alí Lariyaní, prestigioso expresidente del 

Parlamento. También fueron descartados los fundamentalistas más radicales, como el 

expresidente Mahmoud Ahmadinejad9.

La selección del líder en el contexto de las facciones de poder

Las instituciones del Estado iraní aseguran su supervivencia mediante un sofisticado 

sistema redundante de equilibrios de poder y contrapesos entre los distintos organismos 

que componen el régimen. La posición del líder en este entramado es muy importante 

porque queda investido de grandes atribuciones. Por ello no solo dirige la acción del 

Estado desde un punto de vista religioso y político, sino que también puede autorizar o 

desautorizar la designación de las principales figuras de la vida pública, creando una 

estructura de dominio afín a su persona.

Todo este complejo entramado se refleja en la Constitución, en la que el carácter 

religioso impregna por completo su texto. La existencia de un líder se justifica en el 

                                                            
7 SARIOLGHALAM, Mahmood. «Diagnosing Iran’s emerging pivot toward Russia and China», Middle East Institute.
June 1, 2023. https://www.mei.edu/publications/diagnosing-irans-emerging-pivot-toward-russia-and-china (consultado 
8/8/2023)
8 THE IRAN PRIMER. «Raisi: Profile of President-elect». July 20, 2021. 
https://iranprimer.usip.org/blog/2021/jun/21/profile-president-elect-ebrahim-raisi (consultado 9/8/2023)
9 BENÍTEZ, Juan Carlos. «Ali Khamenei’s Succession Within the Iranian Political Framework», The Geopolitics 
(TGP). December 19, 2021. https://thegeopolitics.com/ali-khameneis-succession-within-the-iranian-political-
framework/ (consultado 9/8/2023)
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artículo 5, ya que esta figura ocupa el puesto del Wali al-Asr10 durante su ocultación. Los 

poderes del líder son muy amplios y quedan reflejados en el artículo 110, donde se le 

concede el diseño de los grandes trazos de la política en general y la supervisión de su 

actividad durante su desarrollo. El líder igualmente ostenta el mando de las fuerzas 

armadas y la potestad para aceptar o destituir a las principales autoridades del Estado. 

El artículo 57 del texto constitucional marca que los poderes del gobierno son 

independientes entre sí y se encuentran constituidos por «los poderes ejecutivos, la 

legislatura y la judicatura». Sin embargo, todos ellos tienen que llevar a cabo sus 

funciones bajo la supervisión del líder supremo11.

Según el artículo 107 de la carta magna, la Asamblea de Expertos es el órgano 

encargado de nombrar o reemplazar al líder por causa de fallecimiento o falta de 

capacidad o idoneidad. Esta asamblea de 88 miembros se elige cada 8 años mediante 

una cuota proporcional a los residentes en cada una de las provincias. Además, el líder 

retiene la potestad del nombramiento, rechazo y cese de los miembros de la Asamblea. 

Se podría atisbar un control efectivo sobre las decisiones del líder ya que, según el 

artículo 110, el Consejo de Guardianes puede vetar a los candidatos. Sin embargo, el 

poder del líder sobre el Consejo de Guardianes es importante, pues nombra directamente 

a 6 de sus 12 miembros, entre destacados juristas. Los otros seis son nombrados por el 

Parlamento o Majlis12. Por ello, se aprecia que la concentración de poder en la figura del 

líder le da una gran capacidad para controlar a la Asamblea y al Consejo durante su 

mandato y de dejar a su fallecimiento a los miembros más afines a sus tendencias. 

                                                            
10 Doceavo imán o mahdí. Líder mesiánico que al final de los tiempos vendrá para restablecer la justicia y la religión.
11 Constitution of the Islamic Republic of Iran 1989. Iran Chamber Society. 
https://www.iranchamber.com/government/laws/constitution.php (consultado 9/8/2023)
12 Ibíd.
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Figura 2. Principales organismos en la estructura formal del poder iraní encargados de la elección del líder. Fuente: 
Elaboración propia a partir de THALER, David E. Mullahs, guards, and bonyads: An exploration of Iranian leadership 

dynamics. Rand Corporation, 2010, p. 23.

A pesar de los mecanismos formales para la sucesión del líder en Irán existen una serie 

de relaciones informales superpuestas a la estructura oficial y que se encuentra 

constituida por grupos de poder religiosos, culturales y económicos, así como el brazo 

armado de la revolución formado por la Guardia de la Revolución Islámica o Pasdarán.

Dentro de esta organización cabe destacar a su élite, la Fuerza Quds, que se encuentra 

al mando del general Esmail Qaani y juega un papel muy activo13. A todo lo anterior se 

suman corrientes de afinidad y lazos familiares, que colocan a sus individuos en los 

nodos de la estructura del poder. 

Hay que tener además en cuenta que muchos de los antiguos dirigentes de estos grupos

influyentes pertenecían a una generación anterior y que una parte significativa de ellos 

                                                            
13 AL MANAR. «General Qaani: Irán impidió que EE. UU. estableciera su control sobre la región de Asia Occidental».
23 febrero, 2023. https://spanish.almanar.com.lb/729808 (consultado 12/8/2023)
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ya han fallecido o se han retirado de la vida pública. Por ello el panorama de las 

estructuras de poder formal e informal se ha renovado con nuevos miembros que, a 

pesar de mantener una corriente ideológica, incorporan ideas nuevas a la política iraní.

Figura 3. Superposición de los nodos de poder formal e informal en la vida pública iraní. Fuente: Elaboración propia,
actualizada a 2023, a partir de THALER, David E. Mullahs, guards, and bonyads: An exploration of Iranian leadership 

dynamics. Rand Corporation, 2010, p. 41.

El resultado de la configuración final de la vida pública iraní es consecuencia de la 

evolución del poder político a través de varias etapas. La primera de ellas se corresponde 

con los importantes líderes religiosos que encabezaron la revolución islámica. Los 
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principales representantes estuvieron constituidos por los grandes ayatolás o marjas

como pudieron ser el propio Jomeini o Montazeri. 

La llegada de Jameneí marca una segunda etapa, pues su autoridad religiosa no se 

encontraba a la altura de los anteriores marjas, por lo que tenía que realizar cambios en 

la estructura para consolidarse en el poder. Por ello, durante este periodo se potenció el 

papel de las fundaciones, que fueron colocando en puestos claves a personas afines, 

quienes por lazos familiares o agradecimiento se posicionaban a favor de la facción que 

les había proporcionado su posición de privilegio. Al final de esta etapa quedó constituida 

una auténtica red clientelar y una maraña heterogénea y adaptativa de relaciones, en las 

que las diferentes facciones luchaban entre sí por colocar a sus acólitos para extender 

su poder. Por su parte, los individuos se iban adaptando a la situación según sus propios 

intereses y no era extraño ver determinados cambios de actitud con tal de no ser 

desplazados de sus posiciones.

La tercera etapa ha sido la integración de los poderes anteriores de tipo religioso, 

económico y político, con los elementos del poder militar vinculados a las élites 

revolucionarias. Por ello se entiende que hayan aparecido en la vida pública personajes 

provenientes de los Pasdarán como han podido ser Ahmadinejad, Qalibaf o Shamkhani.

Esta organización de carácter militar, pero vinculada a los restantes elementos del poder

y con sus propias disidencias internas, aspira a ocupar cuotas de poder elevadas y suele

ser favorecida por las tendencias más conservadoras.

Es viable que el relevo generacional dé lugar a una cuarta etapa, en la que ocupen 

posiciones clave nuevos individuos que no hayan vivido la revolución islámica en primera 

persona. Independientemente de su sesgo y afiliación, estos nuevos elementos 

probablemente impondrán nuevas ideas dentro de sus corrientes de pensamiento, dando 

paso a una posible evolución del régimen iraní. 

A lo largo de esta sucesión de etapas tan solo se ha producido una vez un relevo en el 

liderazgo, tras el fallecimiento de Jomeini y el nombramiento de Jameneí como nuevo 

líder. Tal como se ha planteado en los párrafos anteriores, el proceso hasta su 

designación fue tortuoso y en cierto modo poco previsible.

En 1985 se había designado al gran ayatolá Montazeri como sucesor de Jomeini, pero 

en 1989 perdió el favor del líder por criticar la pérdida de derechos sociales y libertades 
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causada por las posturas gubernamentales y por las ejecuciones de presos. Es posible 

que el cambio de actitud por parte del líder fuese consecuencia de una campaña de 

descrédito por parte de los reformistas, que de este modo quitaban a Montazeri del 

camino al liderazgo. Esta campaña pudo ser urdida por el entonces portavoz 

parlamentario Rafsanjani, junto al primer ministro Mousavi, quienes anteriormente 

habían apoyado las tesis de Montazeri, pero que se habían distanciado de él por su 

oposición a los tratos con los estadounidenses para obtener armamentos, en lo que se 

denominó Irán-Contra14.

Tras la destitución de Montazeri, Jameneí fue designado por Jomeini para dirigir la 

plegaria pública de los viernes en Teherán. Tras su muerte, ese mismo año, se produjo 

una reunión de la Asamblea de Expertos a puerta cerrada, donde cada grupo de poder 

buscaba posicionar a su aspirante. Sin embargo, de cara al exterior la Asamblea 

declaraba que tenía varios candidatos. Lo cierto es que los principales marjas, como 

Golpayegani, fueron eliminados y aparecieron los nombres de los respaldados por los 

grupos más influyentes, destacando los de Rafsanjani y Jameneí. Incluso durante 

algunas jornadas se barajó la posibilidad de una solución de consenso formando un 

liderazgo colegiado entre el entonces presidente, Alí Jameneí, el presidente de la 

asamblea de expertos, ayatolá Alí Meshkini y la cabeza de la judicatura, Abdul-Karim 

Mousavi Ardebili. Cuando la terna estuvo configurada fue el momento en que Rafsanjani, 

en calidad de portavoz parlamentario, se decantó por Jameneí esperando posiblemente 

una recompensa a cambio15.

Finalmente, la asamblea eligió a Jameneí, quien no tenía el más alto rango en la escala 

clerical, por lo que oportunamente se modificó la Constitución para que esto no fuese un 

escollo. Seguidamente se le elevó a la categoría de ayatolá y de paso se suprimió en la 

Constitución la figura del primer ministro, sacrificando a Mousavi para potenciar la figura 

de Rafsanjani como futuro presidente16.

Como puede comprobarse a la vista de los hechos, el faccionalismo de los grupos unido 

a los intereses personales de los individuos dio un resultado relativamente inesperado.

                                                            
14 HAGHIGHATNEJAD, Reza. «Montazeri and the Men who Mattered: Iran Then and Now», IranWire. August 16, 
2016. https://iranwire.com/en/features/61942/ (consultado 10/8/2023)
15 UANI, United Against Nuclear Iran. «Who Will Be Iran’s Next Supreme Leader?». November 2021, p. 3.
16 BBC News. «Iran: How Ayatollah Khamenei became its most powerful man». March 9, 2020. 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-29115464 (consultado 10/8/2023)
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De esta forma se produjo un vuelco en una situación en la que debería haberse 

nombrado sucesor de Jomeini a un reputado religioso, con una alta posición en la 

jerarquía clerical y que además tuviese un importante apoyo por parte de los reformistas. 

Sin embargo, los conservadores más radicales, partiendo de una posición de debilidad, 

llegaron finalmente a aglutinar otros intereses que llevaron al liderazgo a Jameneí. No 

debe descartarse que a la muerte de este se produzca de nuevo una situación parecida 

a lo que en su día se calificó de «intervención divina inesperada» y se produzca una 

suerte de similares características17.

El proceso de designación del futuro líder

La trama para la elección del próximo líder va a ser cuando menos controvertida. Tal 

como se ha visto en el epígrafe anterior, muchos de los responsables de la selección

pertenecen a grupos de poder y serán fuertemente influenciados por estos. 

Existen multitud de ejemplos de luchas enconadas entre las diversas facciones a lo largo 

del devenir histórico de Irán. Una de las más significativas fue en 2011 cuando el 

presidente Ahmadinejad destituyó al ministro del Petróleo, Masud Mirkazemi, antes de 

una reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP)18. Esta 

lucha interna dentro de la línea dura de los conservadores acabó con la retirada del 

apoyo del líder a Ahmadinejad, quien estaba ocupando demasiadas cuotas de poder.

Mientras, se permitió la continuidad de Mirkazemi en las estructuras de gobierno, 

llegando este a vicepresidente en el ejecutivo de Raisi antes de ser cesado19.

El conflicto en el ámbito de las facciones no solo trasciende a la vida política, sino que 

también lo ha hecho a las relaciones entre instituciones. Una muestra paradigmática es 

la pugna entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Fuerza Quds en zonas críticas 

para Irán como pueden ser Oriente Medio, Afganistán o Pakistán. Su jefe, el general 

Esmail Qaani, decidió en 2022 no contar con representantes de exteriores para una 

                                                            
17 ESHRAGHI, Ali Reza. «Iran’s Coming Succession Crisis. The Race to Be the Next Supreme Leader Will Be 
Chaotic and Perilous», Foreign Policy. May 24, 2023. https://www.foreignaffairs.com/iran/irans-coming-succession-
crisis (consultado 10/8/2023)
18 RADIO FREE EUROPE. «Ahmadinejad Rebuked Over Oil Ministry Grab». May 20, 2011. 
https://www.rferl.org/a/ahmadinejad_rebuked_cabinet_appointment/24181087.html (consultado 10/8/2023)
19 AMWAJ.MEDIA. «Amid rising criticism over economy, Iran’s president shakes up cabinet». Apr. 21, 2023. 
https://amwaj.media/media-monitor/amid-rising-criticism-over-economy-iran-s-president-shakes-up-cabinet
(consultado 10/8/2023)
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reunión en Nayaf con el líder chiita iraquí Muqtada al-Sadr. El efecto de la reunión dio 

como resultado un aumento de la tensión en Irak entre las facciones chiitas proiraníes y 

las nacionalistas iraquíes y la consecuencia fue un alejamiento entre Bagdad y 

Teherán20.

Los escándalos mediáticos se encuentran igualmente a la orden del día. Sirva como 

mención la filtración a los medios de comunicación de un posible caso de corrupción 

dentro de los Pasdarán en el año 2022, difundiendo una cinta de audio en la que su 

anterior jefe, el general Qasem Soleimani, discutía abiertamente con sus generales sobre 

este tema21. Hay que tener en cuenta que la noticia fue difundida por Yashar Soltani,

antiguo candidato a la alcaldía de Teherán en 2017 y director de la agencia Memari 

News. Soltani fue arrestado en 2015 por difundir noticias sobre otros posibles casos de 

corrupción en Teherán, hechos criticados por el reformista Ali Motahari cuando ocupaba 

el cargo de vicepresidente del Consejo Islámico22.

Dadas las muestras que exponen los casos anteriores, se prevé que la designación del 

nuevo líder se constituirá en un conflicto de poderes con posibles resultados dañinos

entre ellos. Lejos de la búsqueda de una solución consensuada, lo que surja

probablemente será el resultado de una lucha exacerbada de intereses por la selección 

del candidato de cada grupo, alejándose la posibilidad de elegir al más virtuoso y 

preparado para ese cargo.

Al no existir un código de conducta ético, es muy posible que se vean alianzas volátiles 

que se apoyen unas a otras a cambio de obtener puestos de importancia de sus 

miembros dentro de los nodos de la estructura de poder formal e informal. También es 

posible que se aireen determinados escándalos personales, conductas licenciosas o 

vínculos familiares que puedan restar credibilidad a los diferentes aspirantes o que 

impidan determinados apoyos por miedo a caer en desgracia.

                                                            
20 DAVISON, John y RASHEED, Ahmed. «Rift between Tehran and Shi'ite cleric fuels instability in Iraq», Reuters.
Aug. 23, 2022. https://www.reuters.com/investigates/special-report/iraq-iran-shiites/ (consultado 10/8/2023)
21 IRAN INTERNATIONAL NEWSROOM. «Hard To Deal With Massive Corruption In Iran, Says Whistleblower».
Monday, 10/31/2022. https://www.iranintl.com/en/202210317807 (consultado 10/8/2023)
22 BBC News Persian. «یلع یرهطم زا همادا تشادزاب راشای ،یناطلس ریبدرس یرامعم زوین داقتنا درک / Ali Motahari criticó el 
arresto continuo de Yashar Soltani, el editor de Memari News». 15 de octubre de 2016. 
https://www.bbc.com/persian/iran-37665917 (consultado 10/8/2023)
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El enigma de los posibles candidatos

La previsible contingencia del fallecimiento de Jameneí se encuentra contemplada desde 

hace varios años. En 2019 la Asamblea de Expertos anunció que desde hacía dos años 

había establecido un comité para examinar a los personajes más relevantes que podían 

aspirar a la posición de liderazgo. Los resultados de sus trabajos permanecieron en

secreto, siendo tan solo informado el actual líder23.

Para explorar las posibilidades de los candidatos con perspectivas de futuro, los estudios 

prospectivos suelen dividirlos en tres categorías. La primera de ellas estaría integrada 

por caballos ganadores. Estos serían aquellos individuos que hayan ostentado una 

posición de relevancia en el gobierno, que posean un estatus clerical al menos similar al 

de Jameneí cuando fue elegido líder y que tengan experiencia en cargos públicos. En 

segundo lugar, se podrían considerar a los de tiros largos, constituidos por aquellos 

aspirantes que, aunque no posean una gran experiencia en la administración, tengan 

potentes lazos familiares, carisma popular u ocupen puestos relevantes en instituciones 

importantes. La tercera posición en esta carrera estaría reservada a los caballos negros,

constituidos por aquellos clérigos que sin tener gran experiencia administrativa han 

mostrado una conducta tan virtuosa que les haya granjeado la afinidad de Jameneí24.

Dentro del primer grupo habría que considerar posibles candidatos como el presidente 

Raisi, despiadado fiscal y próximo al líder, con quien comparte importantes afinidades.

No obstante, Raisi tiene la consideración de hojatolislam dentro de la jerarquía clerical, 

lo que le colocaría en una posición media y no parece que el líder vaya a cambiar este 

estatus. Además, su puesto de presidente le ha ocasionado un importante desgaste, 

perdiendo los apoyos de los más conservadores, mientras los reformistas piden

directamente su dimisión. Parece ser que Raisi ha sido ninguneado por el secretario del 

Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shamkhani, quien ha marginado a su

ministro de exteriores al asumir directamente importantes cuestiones como el 

restablecimiento de relaciones diplomáticas con Arabia Saudita25.

                                                            
23 RADIO FARDA. «Influential Ayatollah Says No One Designated To Succeed Khamenei». January 27, 2019. 
https://en.radiofarda.com/a/iran-ayatollah-says-no-one-designated-to-succeed-khamenei/29734096.html (consultado 
11/8/2023)
24 UNITED AGAINST NUCLEAR IRAN. «Who Will Be Iran’s Next Supreme Leader?». Op. cit., p. 4.
25 STIMSON CENTER. «Raisi failures boost Mojtaba Khamenei’s chances of becoming Iran’s next Supreme
Leader». April 12, 2023. https://www.stimson.org/2023/raisi-failures-boost-mojtaba-khameneis-chances-of-becoming-
irans-next-supreme-leader/ (consultado 11/8/2023)



265

b
ie

3

El próximo líder en Irán 

José Ignacio Castro Torres 
 

Documento de Análisis 65/2023 14 

Gholam Hossein Mohseni Ejeí es jefe del poder judicial e igualmente ostenta la categoría 

clerical de hojatolislam. También se encuentra próximo a Jameneí, siendo prueba de ello 

su cese como ministro de inteligencia durante la segunda presidencia de Ahmadinejad,

cuando este se encontraba en una posición de discrepancia con el líder26. Desde hace 

tiempo se ha distanciado del presidente Raisi, expresando su preocupación por la

situación económica27. No obstante, se ha mostrado inflexible en el aumento de penas 

de muerte, declarando que «las sentencias serán ejecutadas sin dudar»28.

Otro importante candidato podría ser Sadeq Amoli Larijani, perteneciente a una 

importante dinastía y de probada lealtad a Jameneí, a pesar de las relaciones con su 

familia. Su trayectoria ha sido muy significativa, ya que ha sido jefe del Poder Judicial, 

ha pertenecido a la Asamblea de Expertos y al Consejo de Guardianes y actualmente 

preside el Consejo de Discernimiento. Aunque posee una amplia carrera administrativa 

y profundos conocimientos de la ley islámica, existen sobre él acusaciones de corrupción, 

lo que unido a la pérdida de poder de su familia restan credibilidad a su posible 

candidatura. Teniendo en cuenta que Raisi fue quien dirigió la investigación contra 

Larijani, es posible que el primero pueda utilizar determinada información en contra de 

este29.

El expresidente Hasán Rohaní es otro elemento de peso a la hora de postularse para el 

liderazgo. Su carrera política y clerical ha sido importante, ocupando cargos como el de 

secretario del Consejo Nacional de Seguridad, negociador nuclear o miembro de la 

Asamblea de Expertos. Aunque su carácter es moderado y pragmático se ha mostrado 

siempre en consonancia con las disposiciones de Jameneí, pero perdió el apoyo del líder 

después de que el anterior presidente estadounidense, Donald Trump, abandonase el 

acuerdo en materia nuclear que la administración Obama había conseguido30.

                                                            
26 SANCHEZ, Alba. «El conservador Mohseni Ejei, nombrado nuevo jefe del poder judicial iraní», Atalayar. 1 de julio 
de 21. https://www.atalayar.com/articulo/politica/conservador-mohseni-ejei-nombrado-nuevo-jefe-poder-judicial-
irani/20210701162545151907.html (consultado 11/8/2023)
27 CRITICAL THREATS. «Iran Crisis Updates, January 2023». January 31, 2023. 
https://www.criticalthreats.org/analysis/iran-crisis-updates-january-2023 (consultado 11/8/2023)
28 DAWI, Akmal. «Rights Group: Iran Executed 142 People in May», VOA News, June 01, 2023. 
https://www.voanews.com/a/rights-group-iran-executed-142-people-in-may/7119143.html (consultado 11/8/2023)
29 United Agaisnt Nuclear Iran. «Sadegh Amoli Larijani Chairman of Iran’s Expediency Council», UANI. 3 de agosto 
de 2023. https://www.unitedagainstnucleariran.com/sadegh-amoli-larijani-chairman-of-irans-expediency-council
(consultado 11/8/2023)
30 FRANCE24. «Iran's Khamenei says experience shows 'trusting West does not work». 28/7/2021. 
https://www.france24.com/en/live-news/20210728-iran-s-khamenei-says-experience-shows-trusting-west-does-not-
work (consultado 11/8/2023)
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Dentro de la segunda clasificación de candidatos podría encontrarse, hijo del líder y 

yerno del ex portavoz parlamentario Gholamalí Haddad Adel. Su categoría en la jerarquía 

clerical no llega a la de hojatolislam, siendo solo la de ajund, considerado un nivel básico. 

Su recorrido en la administración no ha sido importante, lo que le resta credibilidad.

Además, el ser hijo de Jameneí perjudica su designación porque su nombramiento sería 

una fuente de disgregación y enfrentamientos dentro del propio régimen. No obstante,

Mojtaba ha sido un facilitador de las actuaciones de su padre y sus seguidores, lo que le 

ha colocado en una posición de poder en la sombra que ha influido trascendentalmente 

en la vida política iraní31. Actualmente el hijo del líder dirige su oficina, compuesta por 

más de 4000 miembros, desde donde se controla el devenir del día a día en Irán a través 

de dos nodos de poder. De un lado se encuentra el nodo de inteligencia, que coordina

17 agencias y el órgano de propaganda y de otra parte se hallaría un nodo de influencia, 

encargado de la dirección para la oración de los viernes32.

A la vista de los hechos anteriores parece ser que el hijo del líder no parte de una posición 

ventajosa para alzarse con la designación, pero es tal su trascendencia en la sombra 

que cualquier grupo de poder deberá contar con su apoyo. 

Otro posible candidato de esta categoría podría ser Hasan Jomeini, nieto del primer líder 

y perteneciente a otro importante linaje. Ha dedicado la mayor parte de su vida a los 

temas religiosos y en 2016 intentó postularse como candidato a la Asamblea de 

Expertos. Sin embargo, su candidatura fue rechazada por el Consejo de Guardianes33.

Posiblemente este rechazo fuese ocasionado por el carácter reformista de Jomeini y por 

su participación en las revueltas del año 2009, tras la segunda victoria electoral del 

expresidente Ahmadinejad, situado en la línea más dura del espectro político34. Tras las 

protestas producidas por la muerte de Mahsa Amini, Jomeini se mostró a comienzos de 

2023 partidario del diálogo para no perder el apoyo social, aunque reconoció que existen 

                                                            
31 GOLKAR, Saeid y AARABI, Kasra. «Why Khamenei is unlikely to pick his son to succeed him as Iran’s supreme 
leader», Middle East Institute. September 21, 2022. https://www.mei.edu/publications/why-khamenei-unlikely-pick-
his-son-succeed-him-irans-supreme-leader (consultado 11/8/2023)
32 BUCHTA, Wilfried. «Will Khamenei’s Son Play a Role in Iranian Succession?», The Washington Institute. Apr 7, 
2021. https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/will-khameneis-son-play-role-iranian-succession
(consultado 11/8/2023)
33 THE GUARDIAN. «Reformer Hassan Khomeini barred from Iran clerical body ballot». 26 Jan, 2016. 
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/26/iran-reformer-hassan-khomeini-barred-assembly-experts-ballot
(consultado 11/8/2023)
34 LIM, Kevjn. «Iran: The Ayatollah Succession Question», The Diplomat. October 11, 2014. 
https://thediplomat.com/2014/10/iran-the-ayatollah-succession-question/ (consultado 11/8/2023)
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fuerzas que quieren derrocar al régimen y que la solución es una vuelta a los principios 

de la revolución islámica35.

También se puede incluir en este segundo grupo al ayatolá Seyed Ahmad Khatami, quien 

fue nombrado miembro del Consejo Constitucional a la muerte del ayatolá Yazdi. Ha 

ocupado puestos de relieve como miembro de la Asamblea de Expertos, pero no posee 

experiencia en el campo de la administración y se ha posicionado siempre en contra de 

las reformas, dentro de la línea más dura de los conservadores. Respecto a las últimas 

manifestaciones, a finales de 2022 se mostró partidario de aplicar los «castigos más 

duros» contra los alborotadores36.

Igualmente, otro posible miembro de esta segunda opción podría ser el ayatolá Alireza 

Arafi, con un amplio perfil académico y religioso y miembro del Consejo de Guardianes. 

No obstante, su falta de experiencia en la administración es también un escollo a su 

posible elección37.

Como terceras opciones se podrían barajar nombres de candidatos que, sin partir de 

posiciones ventajosas, podrían dar un vuelco a la situación en un escenario de bloqueo 

entre facciones de poder y contrapesos entre estas. Entre estos posibles candidatos se 

podría incluir al popular hojatolislam Mohammad Ali Ale-Hashem38.

                                                            
35 ASHARQ AL-AWSAT. «Khomeini’s Grandson Warns against Regime Popular Base Shrinking». January 29, 2023. 
https://english.aawsat.com/home/article/4125866/khomeini%E2%80%99s-grandson-warns-against-regime-popular-
base-shrinking (consultado 11/8/2023)
36 IFMAT. «Seyyed Ahmad Khatami Info». https://www.ifmat.org/03/20/seyyed-ahmad-khatami/ (consultado 
11/8/2023) 
37 VATANKA, Alex. «The Islamic Republic's next generation of leaders: A profile of Alireza Arafi», The Middle East 
Institute. July 6, 2020. https://www.mei.edu/publications/islamic-republics-next-generation-leaders-profile-alireza-arafi
(consultado 11/8/2023)
38 IRAN FRONT PAGE. «Popularity of Iranian Friday Prayers Imam Growing in Tabriz». March 17, 2018. 
https://ifpnews.com/popularity-of-iranian-friday-prayers-imam-growing-in-tabriz/ (consultado 11/8/2023)
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Figura 3. Grupos priorizados de posibles candidatos al liderazgo en Irán, destacando la presión de los Pasdarán
sobre el sistema. Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones

La cuestión sucesoria en Irán es un tema de honda preocupación, debido a la evolución 

del régimen hacia una cuarta etapa, en la que muchos de sus futuros dirigentes no han 

participado directamente en la revolución islámica y en la que existe una serie de 

tensiones dentro del propio régimen, llegando los reformistas y fundamentalistas a 

posiciones difícilmente reconciliables. Además, Jameneí ha otorgado amplios poderes 

de tipo religioso, político, económico y cultural a los Pasdarán, quienes constituirán un 

importante grupo decisorio que se añadirá a las facciones que pugnan por ocupar sus 

respectivas cuotas de poder. A esto hay que sumar una nueva generación de iraníes que 

no conocieron la revolución ni la guerra contra Irak y que claman por mayores libertades 

y derechos sociales. 

En el caso de que el conjunto de poderes se decantase por un clérigo orientado hacia el 

fundamentalismo, la transición sería más rápida y menos conflictiva para el sistema de 

gobierno iraní. En este caso podríamos contemplar las posibles opciones de Ebrahim 

Raisi o Mojtaba Jameneí, pero ninguno puede contar con grandes apoyos iniciales.
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El futuro liderazgo de cualquiera de los dos anteriores marcaría una línea continuista con 

las políticas de Jameneí, aunque posiblemente partirían de posiciones de mayor 

debilidad, debido a la disminución del apoyo popular y a la presión que ejercerían los 

otros grupos de poder. En esta situación el nuevo líder tendría que buscar el sustento de

los Pasdarán, quienes ya se encuentran suficientemente empoderados debido a las 

necesidades de apoyos del líder Jameneí. En este caso una mayor acumulación de 

poder en manos de los Pasdarán podría constituir un contrapeso a la autoridad del nuevo 

líder.

Otra opción con menor probabilidad es que un clérigo moderado o reformista llegase a 

ser nombrado líder supremo. En este caso se podría contar con candidatos como Rohani 

o Jomeini. Si bien el apoyo popular posiblemente aumentaría ante esta opción, el sistema 

de poder se vería muy resentido, ya que contaría con la oposición de los 

fundamentalistas y los Pasdarán.

Una posibilidad añadida es que no se llegase a un consenso y se dilatase en el tiempo 

el nombramiento del líder, evitando de este modo las disputas directas y dando tiempo 

para las negociaciones entre grupos de poder. Aunque se consiguiese un 

apaciguamiento entre las facciones rivales, lo cierto es que se produciría un 

estancamiento en la toma de decisiones en un momento en que el mundo se encuentra 

cambiando de forma vertiginosa, por lo que los iraníes podrían perder opciones de 

influencia si no fuesen capaces de posicionarse ventajosamente en el sistema 

internacional. Igualmente, la falta de directrices podría afectar a la larga al bienestar 

económico y social del país, pudiendo llegar a situaciones de descontento popular. 

Una variante de la posibilidad anteriormente descrita podría ser la formación de un 

triunvirato o una diarquía provisional, al igual que se contempló durante el proceso 

decisorio que llevó a Jameneí al liderazgo. Esta mezcla de representantes de varias 

facciones no sería la solución ideal, pero al menos permitiría tomar las decisiones más 

importantes para el progreso del país. Sin embargo, la debilidad de este órgano 

colegiado frente a los Pasdarán daría a estos últimos una gran capacidad para influir en 

las disposiciones de mayor importancia para el devenir iraní. Dado el carácter de esta 

organización, posiblemente Irán llevaría a cabo una política más agresiva y expansiva 

en el ámbito regional.
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Otra variante a la falta de consenso podría venir de la mano del enfrentamiento entre las 

diferentes facciones, incluyendo la posibilidad de que se desatase la violencia. En ese 

caso los Pasdarán podrían ser el elemento que pacificase la vida pública iraní, pero de 

nuevo se verían aumentadas sus cuotas de poder frente a otros grupos fácticos.

En todo caso y dado el poder ostentado por los Pasdarán, no sería descartable que un 

militar con gran prestigio dentro de este grupo sorprendiese con su nombramiento. 

Aunque la figura más carismática fuese en el pasado Qasem Soelimani, su sustituto en 

la Fuerza Quds, Esmail Qaani, también es prestigioso y posee numerosos apoyos.

Finalmente se debería contemplar la posibilidad, más remota que las anteriores, de un 

posible cambio de régimen. Aunque Irán haya evolucionado desde los tiempos de la 

revolución islámica, parece ser que la sociedad iraní aún no está preparada para ello y 

el sistema revolucionario posee todavía una estructura lo suficientemente robusta para 

que esto no suceda.

Ocurra lo que ocurra, el escenario de cambio de líder será una fase crítica por la que 

tendrá que atravesar Irán en un momento geopolítico en el que no se puede permitir 

cometer errores o dejar pasar oportunidades. Debido a ello se prevé que,

independientemente de la orientación del nuevo líder, las grandes líneas de la estrategia 

iraní a largo plazo seguirán manteniéndose.

José Ignacio Castro Torres*
COR. ET. INF. DEM

Doctor en Estudios de Paz y Seguridad Internacional
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Resumen: 

En este capítulo se describe el esquema energético global y de una serie de países 

significativos, en la actualidad, tanto en lo que se refiere a la energía primaria, la energía 

final y la generación de electricidad. Se describen, igualmente, los efectos que este 

esquema está teniendo sobre el clima, debido, básicamente, a una masiva emisión de 

gases de efecto invernadero y siendo los principales gases de este tipo el dióxido de 

carbono y el metano. De la gravedad de estos efectos se deriva la necesidad de transitar 

hacia otro esquema energético que no esté basado en fuentes de energía que emitan 

estos gases. Las únicas fuentes de energía conocidas libres de emisiones son las 

renovables y la nuclear, por lo que deben jugar un papel primordial en la transición 

energética. También se enfatiza la importancia de las tecnologías de almacenamiento de 

energía, centrales en un esquema dominado por fuentes intermitentes. Se comentan los 

elementos de dicha transición, los objetivos fijados en las diferentes cumbres sobre el 

clima, particularmente la de París, así como las posibles causas de que no se aborde 

con suficiente determinación. 

En lo relativo a la energía nuclear se hace un repaso de la situación actual y la evolución 

reciente, analizando los principales consumidores de este tipo de energía, así como los 

principales fabricantes y exportadores de reactores nucleares. Se analizan los pros y los 
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contras de la energía nuclear, con especial referencia al accidente de Fukushima y sus 

consecuencias. Se describe las diferentes tecnologías nucleares, incluyendo las 

diferencias entre los reactores de II, III y IV generación y la necesidad de enriquecimiento 

del uranio. También se incluye una descripción de la energía de fusión nuclear, el estado 

actual de la tecnología y sus perspectivas. Por último, se mencionan escenarios posibles 

de presencia de la energía nuclear en la transición energética, con especial referencia a 

la prolongación de la vida de los reactores actualmente en operación, los nuevos 

reactores en construcción de la generación III y el tratamiento de los residuos radiactivos, 

a corto, medio y largo plazo. 

Palabras clave: 

Gases de efecto invernadero, cambio climático, esquema energético, energías 

renovables. 
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El contexto energético global 

El consumo de energía es un componente esencial de la actividad humana, sea esta 

productiva o social. Es imprescindible en toda forma de extracción o transformación de 

materiales fósiles o inorgánicos, en la producción de alimentos, sean estos de origen 

animal o vegetal, en cualquier forma de transporte o movilidad, en el acondicionamiento 

de los hogares, etc. La energía, además, no admite reciclaje ni recuperación. Un átomo 

de hierro, de silicio o de aluminio que se use en algún tipo de dispositivo, sea este un 

electrodoméstico, un dispositivo electrónico, una infraestructura civil o una herramienta, 

puede siempre recuperarse (mediando un cierto aporte de energía) para que forme parte 

de otro dispositivo. Pero la energía útil, es decir, la energía de baja entropía, se disipa, 

una vez utilizada, irremediablemente como energía de alta entropía en forma de calor de 

baja temperatura al ambiente. 

La energía no puede recuperarse y debe ser aportada de forma continua en cualquier 

proceso de transformación. A este respecto, cuando se habla de economía circular, en 

la que los materiales pueden ser utilizados una y otra vez, y los residuos pueden ser 

fuente de dichos materiales, se suele obviar que los procesos circulares (y también los 

lineales) requieren una inyección continua de energía útil y que esta no puede 

reutilizarse. No es posible que la circularidad afecte a la energía necesaria en los 

procesos de transformación. 

El aumento de la prosperidad, o de la capacidad productiva de un país, está 

necesariamente ligada al aumento del consumo de energía. Este hecho resulta evidente 

en la comparación entre, por ejemplo, el Índice de Desarrollo Humano calculado por la 

ONU para todos los países del planeta y su consumo de energía per cápita. En los países 

más ricos, donde más energía se consume, y se ha consumido en el pasado, es posible 

reducir el consumo sin una pérdida significativa de bienestar, optimizando su uso y 

eliminando pérdidas y derroches. Pero en los países pobres, que lo son también en 

energía, el aumento de su bienestar requiere que dispongan de más energía. Es usual 

oír a personas del mundo opulento abogar por una disminución generalizada del 

consumo de energía, olvidando que en muchos países pobres los consumos son muy 

bajos, lo que redunda en un índice de bienestar igualmente muy bajo. Y, como estos 

últimos representan la mayoría de la población mundial, resulta difícil imaginar un futuro 

más justo para los sectores más desfavorecidos, en el que se produzca una disminución 
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del consumo global de energía (aunque es perfectamente posible, imaginable y deseable 

que los países más ricos disminuyan su parte del consumo de energía). Es un hecho que 

la cantidad de energía primaria consumida en el mundo aumenta cada año y no parece 

que esa tendencia vaya a cambiar próximamente. 

Otra cosa es la composición de las fuentes primarias de energía, cuya estructura sí que 

debe cambiar drásticamente por las razones que se indicarán en lo que sigue. El objetivo 

último del cambio es la sostenibilidad del sistema energético. Sostenibilidad económica, 

física, social y medioambiental. En efecto, en la actualidad, la principal fuente de energía 

primaria en el mundo son los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y en 

mucha menor medida, las renovables (hidroeléctrica, solar fotovoltaica o térmica de 

concentración, biomasa o geotérmica) y la energía nuclear de fisión. 

En el año 2021, según el BP Energy Statistics Review 2022, la energía primaria comercial 

(esto es, excluyendo la energía en forma de leña y otros combustibles naturales utilizados 

en países poco desarrollados) consumida en el mundo experimentó un aumento del 1,3% 

respecto del año anterior, suponiendo los combustibles fósiles un 82% del total, mientras 

que la energía nuclear representa aproximadamente el 4,5%, y las renovables, incluyendo 

la hidroeléctrica, el 13,5%. En Europa, los combustibles fósiles representan del orden del 

70% del total de la energía primaria, la nuclear un 10% y las renovables un 20%. 

Finalmente, en España, las proporciones son 69%, 9% y 22%, respectivamente. 

Más del 40% de la energía primaria se consume en los países desarrollados en la 

generación de electricidad. La transformación a partir de la energía térmica tiene una 

eficiencia media del orden del 30% al 40%, lo que da una fracción de algo más del 20% 

para la electricidad en el conjunto de la energía final (22,8% de la energía final en el caso 

de España en 2021, de acuerdo con el documento Balance Energético 2021 y 

Perspectivas 2022, del Club de la Energía). El resto se consume en el sector del 

transporte (con un rendimiento también muy bajo: solo se utiliza del 20% al 25% de la 

energía contenida en el combustible para mover vehículos, el resto se disipa en forma 

de vibraciones o calor al ambiente) y en calor, normalmente de alta temperatura, en la 

industria, y de media temperatura en los hogares. En los países en vías de desarrollo la 

presencia de electricidad como vector energético es menor, pero su desarrollo pasa 

necesariamente por aumentar el grado de electrificación de sus actividades, ya sean 

industriales o de consumo en los hogares. 
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El objetivo que se marcó la Unión Europea para 2020 fue que el 20% de la energía final 

consumida (incluyendo electricidad, transporte y calor industrial o doméstico) procediera 

de fuentes renovables (este era uno de los famosos objetivos 20-20-20). Ese objetivo se 

cumplió e incluso se superó ligeramente. España llegó al 21% de renovables, por delante 

de países que son, con frecuencia, considerados líderes en la transición energética, 

como Alemania, que se quedó en el 19,3%; Francia, en el 19,1%; y Holanda, en el 14%. 

La siguiente meta, fijada por la UE para 2030 se sitúa en el 32% de energía de origen 

renovable en el conjunto de la energía bruta final consumida. 

La preponderancia de los combustibles fósiles en nuestras fuentes primarias de energía, 

actualmente y también a lo largo del último siglo y medio, tiene efectos colaterales 

adversos, algunos de ellos de enorme dimensión, que hacen que este esquema 

energético no sea sostenible. Las reservas de combustibles fósiles tienen un carácter 

limitado (aunque enormes en el caso del carbón), dado que se formaron hace millones 

de años a partir de materia orgánica sometida a condiciones extremas de presión y 

temperatura en la corteza terrestre, de donde se extraen, sin que sea posible ningún tipo 

de recuperación una vez que se consumen. Por otra parte, su muy irregular localización 

propicia oscilaciones en los precios y en la seguridad de los suministros, debidas a 

factores geoestratégicos o de mercado, y conflictos entre países. El caso del gas y el 

petróleo rusos son un ejemplo ilustrativo de lo que puede ocurrir con este tipo de energía 

o las decisiones tomadas por la OPEP (en el pasado y las que pueda tomar en el futuro). 

Pero, sobre todo, es importante el efecto de su combustión sobre el equilibrio térmico del 

planeta. Y es su uso masivo como combustibles lo que está en la base del llamado 

cambio climático. 

 

El cambio climático 

Los combustibles fósiles son compuestos de hidrógeno y carbono, por lo que su 

utilización masiva como fuente de energía genera enormes cantidades de dióxido de 

carbono (CO2) que es un gas de efecto invernadero. La Tierra recibe energía del sol en 

forma de radiación, esencialmente, aunque no únicamente, luminosa. Para mantener el 

equilibrio térmico, debe emitir al espacio una cantidad equivalente de energía, pero en 

forma de radiación infrarroja, como corresponde a la temperatura de la superficie 

terrestre, muy inferior a la del Sol. Se trata, pues, de energía radiante degradada, igual 
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en cantidad pero muy diferente en calidad, inservible a efectos humanos. La atmósfera 

terrestre contiene gases transparentes a la luz pero opacos a la radiación infrarroja, lo 

que dificulta la emisión de esta última y tiene como efecto aumentar la temperatura de 

equilibrio del planeta. Es el llamado efecto invernadero, el mismo que se produce en los 

invernaderos agrícolas de paredes transparentes. El efecto invernadero natural, es decir 

el producido por la presencia de este tipo de gases en la atmósfera, muy minoritaria en 

proporción, sin intervención humana, eleva la temperatura media de la superficie por 

encima del punto de congelación del agua, mientras que estaría por debajo de dicho 

punto si no existiera la atmósfera y el efecto invernadero asociado a los gases que la 

conforman. Esta temperatura elevada posibilita la existencia de abundantes cantidades 

de agua líquida (y, según la opinión científica dominante, la existencia de vida). 

Si se altera la composición de la atmósfera de forma significativa, aumentando, por 

ejemplo, la fracción de CO2 presente en la misma, se añade un ingrediente suplementario 

al efecto invernadero natural, esta vez de origen humano (antropogénico) que tiende a 

aumentar la temperatura de equilibrio. Es lo que llamamos el calentamiento global, un 

fenómeno del que desconocemos el detalle de sus efectos, pero del que sabemos que 

sus consecuencias serán, en realidad ya están siendo, muy graves. Tan graves, que 

podrían quebrar nuestro modo de vida y nuestra civilización (no así la existencia del 

planeta, de la vida o de la vida humana, como a veces se dice). La gravedad de sus 

efectos está ligada a la velocidad del cambio, ya que estamos modificando la 

composición de la atmósfera instantáneamente en términos geológicos, y a la tremenda 

complejidad de la actividad económica global, con abundantes intercambios y transporte 

de mercancías y personas, cuya pervivencia depende de la estabilidad de los factores 

climáticos.  

Otros problemas de contaminación, como la polución en las ciudades producida por 

partículas emitidas por los motores de explosión que utilizan diésel o en la combustión 

del carbón, con presencia de metales pesados potencialmente tóxicos, o los residuos 

plásticos u otros no reciclables, son importantes para la salud, la biodiversidad y la 

conservación de nuestros campos y ciudades, pero no están relacionados con el cambio 

climático. El único factor del que este depende es la emisión de gases de efecto 

invernadero a la atmósfera. 
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Además del CO2, hay otros gases de efecto invernadero, siempre en cantidades 

pequeñas, aunque su efecto puede ser muy potente. El más importante de ellos es el 

metano, cuyo poder de invernadero por molécula presente en la atmósfera es del orden 

de 25 veces superior al del dióxido de carbono en un horizonte de unos cien años, pero 

su presencia es considerablemente menor que la de este último gas y su vida media en 

la atmósfera es mucho menor debido a su reactividad. Del orden de una década, 

mientras que el CO2 es una molécula inerte que tarda siglos en desaparecer. No 

obstante, la contribución del metano es significativa, de forma que los expertos 

consideran que contribuye a más de un tercio del aumento de temperatura desde la era 

preindustrial. El origen de sus emisiones está en la ganadería y la agricultura intensivas, 

en la descomposición de residuos orgánicos y en la extracción y transporte del gas 

natural (que es esencialmente metano), lo que añade un nuevo factor negativo al uso del 

gas natural como fuente de energía primaria. 

 

Energías renovables y nucleares 

Las energías renovables, hidroeléctrica, eólica y solar tienen pocos efectos secundarios. 

Básicamente sobre el paisaje y, en menor medida, sobre ciertas especies de aves que 

podrían ser dañadas por los artefactos generadores de energía, aspectos negativos con 

frecuencia sobrevalorados en comparación con sus numerosos aspectos positivos. Se 

trata de una energía muy dispersa que requiere la utilización de grandes superficies para 

poder convertirla en energía útil. Y tienen un gran inconveniente: la intermitencia, que 

genera desajustes entre la generación de energía, que depende de fenómenos 

climáticos poco predecibles y nada controlables, y el consumo, que depende de los 

patrones de vida de las personas. No son concebibles, por tanto, como una alternativa 

completa, a menos que exista alguna fuente de energía de respaldo, que cubra las 

irregularidades de su producción, o bien un sistema de almacenamiento eficaz y masivo 

que permita acudir a él cuando la demanda supera la generación y reponer sus reservas 

cuando sea la generación de energía la que supere la demanda. 

Le energía nuclear, por su parte, es previsible y su coste depende de forma muy marginal 

del precio del combustible, lo que la pone a salvo de oscilaciones en su precio debidas 

a factores geoestratégicos o políticos. De todo el gasto necesario para el funcionamiento 

de un reactor nuclear a lo largo de toda su vida útil, el combustible apenas representa un 
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12%-15%, y de esta cifra solo la mitad corresponde al precio del uranio, la otra mitad 

está asociada a los procesos de enriquecimiento y fabricación de las barras de 

combustible. Pero tiene inconvenientes importantes, ya conocidos. En primer lugar, la 

cuantiosa inversión inicial en la construcción y puesta en marcha de un reactor, lo que 

disuade, en muchos casos, de la iniciación de tal inversión, a menos que se produzca la 

participación o el respaldo del Estado. Genera residuos radiactivos, algunos muy tóxicos 

o de larga duración, que requieren un almacenamiento adecuado y vigilado durante 

largos periodos de tiempo. La solución definitiva al problema de los residuos (su 

conversión en isótopos estables, no radiactivos) puede plantearse en el laboratorio, pero 

estamos muy lejos de que pueda aplicarse de forma industrial. 

Quizá el inconveniente más serio de la energía nuclear sea la posibilidad de accidentes 

graves. No por los efectos inmediatos sobre las personas o el medio ambiente, que es 

lo que trasciende de forma más inmediata al público y a los medios de comunicación. La 

nuclear es probablemente la más segura de las industrias y sus accidentes provocan 

menos destrucción y muertes que muchos fenómenos naturales o accidentes en otros 

sectores. Pero hay un aspecto importante que debe ser subrayado y que se deriva de la 

experiencia, sobre todo, de Chernobyl y Fukushima. Se trata del ingente coste 

económico y social de accidentes que, por comparación con otros, podrían ser 

considerados poco graves. En el caso de Fukushima, por ejemplo, el terremoto y el 

tsunami que desencadenaron la catástrofe en 2011, causaron más de 25.000 muertos y 

desaparecidos, y una enorme destrucción de edificios e instalaciones, pero sus efectos 

no fueron duraderos y los daños, excepto las pérdidas humanas, pudieron ser reparados 

con cierta rapidez. Sin embargo, la quiebra de los sistemas de refrigeración en los 

reactores afectados, inducida por el terremoto y el tsunami, y el escape de material 

radiactivo al entorno, produjeron efectos que siguen estando presentes hoy. Es 

necesario seguir enfriando los reactores dañados, se siguen produciendo grandes 

cantidades de residuos y hay áreas muy extensas, en las que estaban ubicadas ciudades 

enteras, que han debido ser evacuadas y su recuperación es cara, larga y difícil. En los 

primeros días después del accidente, tuvieron que ser evacuadas del orden de 78.000 

personas, se declaró una zona restringida de 20 km de radio alrededor del complejo 

nuclear y la zona evacuada por peligro de contaminación es de gran extensión: 50 km 

de largo por 15 km de ancho. En 2012 se llegó al máximo de evacuados, 165.000, 
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mientras que en la actualidad todavía quedan unos 32.000 residentes de zonas próximas 

a la central que continúan evacuados. 

A veces se argumenta, por los representantes de organizaciones ecologistas, que la 

energía nuclear genera también dióxido de carbono, lo que es una afirmación engañosa. 

La construcción y el transporte de los componentes de un complejo energético implican 

consumir energía y, si esta es de origen fósil, una cierta cantidad de emisiones. Esto 

afecta a todas las fuentes de energía: nuclear, hidroeléctrica, otras renovables o 

combustibles fósiles. Pero la parte importante de las emisiones se da en el proceso 

mismo de generación de energía. Lo que ocurre únicamente cuando esta se produce a 

través de la quema de combustibles fósiles. Las emisiones asociadas a la construcción 

del reactor o la fabricación de combustible son una fracción muy menor y afectan por 

igual a todas las instalaciones de generación de energía, incluidas las de origen 

renovable.  

 

Un esquema sostenible 

¿Cómo sería un esquema energético sostenible y con los menores daños al entorno? 

Sin duda uno basado de forma mayoritaria y, quizá a muy largo plazo, únicamente, en 

energías renovables. Es decir, algo muy alejado del esquema actual. De las fuentes de 

energía usadas en la actualidad, las menos sostenibles y las más dañinas son los 

combustibles fósiles, y el cambio climático que su uso puede precipitar es el mayor 

peligro global para la humanidad. Y, si no cambian de forma significativa las tendencias 

actuales, este se manifestará en las próximas décadas y tendrá efectos considerables 

sobre la salud, la agricultura, la economía, los transportes, los fenómenos atmosféricos 

o la dinámica de los mares.  

Como advirtió James Lovelock, el científico que concibió la teoría Gaia sobre el conjunto 

de los fenómenos terrestres y que inspiró la creación de los primeros movimientos 

ecologistas, los efectos del cambio climático siempre serán más desastrosos, por ser 

más globales, que los de cualquier accidente en una central nuclear, que siempre serán 

más locales y no afectarán a la dinámica del planeta en su conjunto. En un artículo 

publicado en junio de 2004, con el significativo título de La Energía Nuclear es la Única 

Solución Ecológica, desarrolla este tipo de ideas y escribe literalmente «[…] yo soy 
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ecologista y ruego a mis amigos del movimiento que abandonen su equivocada objeción 

a la energía nuclear […]». 

Lo que no sabía Lovelock en esa fecha es que, además del coste desorbitado de la 

recuperación de accidentes menores en instalaciones nucleares, en comparación con 

accidentes mucho más graves en otro tipo de instalaciones o estructuras, gracias al trabajo 

de ingenieros y científicos, el coste de la energía producida a partir de fuentes renovables, 

en particular del sol y del viento, ha disminuido vertiginosamente en un periodo del orden 

de una década, siendo hoy competitivas con las fuentes convencionales (no renovables). 

El coste de la electricidad fotovoltaica ha disminuido en un 90% entre 2009 y 2021, y el de 

la eólica un 72% en el mismo periodo de tiempo (por comparación, el coste de la 

electricidad nuclear ha aumentado un 36%, singularmente debido a las mayores medidas 

de seguridad exigidas por los reguladores). Y es este factor, el de la considerable 

reducción del coste de las energías renovables, el que hace más realista un horizonte en 

el que la generación de energía para sostener el conjunto de las actividades humanas esté 

dominada por este tipo de fuentes, algo inimaginable para Lovelock en 2004. 

Este es el objetivo a largo plazo hacia el que debemos movernos. Pero está claro que el 

tránsito a este nuevo esquema energético sostenible y con impactos ambientales poco 

significativos, que hay que iniciar y recorrer a la mayor velocidad posible, será largo y 

costoso. Es lo que se ha llamado la transición energética. Hoy hay gran cantidad de 

gente que manifiesta su preocupación por el cambio climático, pero no estoy muy seguro 

de que entiendan cabalmente la extensión y profundidad de lo que implica la lucha contra 

este fenómeno. En general, los entrevistados acerca del asunto se refieren al reciclaje 

de residuos, la menor utilización de plásticos, etc, cosas que no están relacionadas 

directamente con el cambio climático, que depende únicamente del consumo de energía 

y la naturaleza de las fuentes de esta energía. Tampoco estoy seguro de que estén 

claros, como en toda transición, los costes que es necesario afrontar, tanto económicos 

como en cambios de nuestro modo de vida. Lo que, por el contrario, se desprende de 

los episodios vividos en los últimos tiempos, asociados a los precios de los combustibles 

fósiles, los impuestos verdes o las restricciones en el uso de ciertas energías o el 

transporte privado, es que no estamos dispuestos ni siquiera a cambios menores. 

Estamos de acuerdo en luchar contra el cambio climático y propiciar la transición 

energética, pero siempre que no nos afecte.  
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En mi opinión, aunque hay multitud de aspectos y actuaciones que pueden coadyuvar, 

el objetivo esencial de la transición es la disminución drástica de la presencia de los 

combustibles fósiles en la dieta energética, especialmente el carbón, que es el 

combustible más contaminante (por la producción de CO2, mayor, por unidad de energía, 

que la de otros combustibles fósiles, y por la liberación a la atmósfera de partículas y 

compuestos perjudiciales). Actualmente, más de las tres cuartas partes del dióxido de 

carbono emitido a la atmósfera procede del sector de la producción de energía (unos 

34.000 millones de toneladas de CO2 para el año 2021, que asciende a unos 39.000 

millones de toneladas si añadimos las emisiones de metano con su adecuado factor de 

equivalencia). De esa cantidad, del orden de la mitad es absorbida por los sumideros 

naturales, la vegetación y los mares, mientras que el resto se queda en la atmósfera y 

contribuye a aumentar su proporción en la misma. Para tener una idea del ritmo en el 

aumento de las emisiones, en el año 2000 se emitieron 26.000 toneladas de CO2.  

China se sitúa muy destacadamente en cabeza, con el 31% del total de emisiones 

generadas por el sector energético, y Estados Unidos contribuye con un 14%. Europa, 

por su parte, ocupa un modesto papel, con un 10% de las emisiones totales (un 7,5% de 

la UE), al tiempo que desarrolla una política muy activa, de liderazgo moral, en el proceso 

de reducción de emisiones. Los miembros de la Unión Europea han consensuado el 

objetivo de reducirlas, en 2030, un 55% respecto de las registradas en 1990 (aunque 

últimamente se está proponiendo aumentar ese porcentaje al 57%). De hecho, por estas 

fechas, la reducción es ya superior al 30%, en parte debido al cierre de empresas 

obsoletas muy intensivas en energía, sobre todo en el este de Europa. Por ejemplo, en 

Alemania, que clausuró gran parte de la industria obsoleta de Alemania Oriental, las 

emisiones se han reducido casi en un 39%. Queda mucho, sin embargo, por recorrer en 

los años que restan hasta 2030 y exigirá un considerable esfuerzo de sustitución de 

combustibles fósiles por fuentes sin emisiones. Y las únicas fuentes conocidas sin 

emisiones son las energías renovables y la energía nuclear. 

A veces se habla de reducción de emisiones hasta llegar a la «neutralidad», lo que 

significa emitir tanto gas como puedan absorber los sumideros naturales. En mi opinión, 

este tipo de consideraciones, referidas a países o regiones geográficas, es engañoso 

porque no es posible delimitar cuáles son los sumideros asociados a determinadas 

emisiones y ocurre que pueden contarse estos varias veces. La neutralidad solo tiene 
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sentido globalmente, para el conjunto del planeta. Para países o regiones, lo único 

claramente definido son las reducciones netas de emisiones. 

También se argumenta, a veces, que las emisiones globales no son significativas, ya que 

dependen de la población de cada país. En particular, China sería el mayor generador 

de emisiones de gases de efecto invernadero porque es el país más poblado del mundo. 

Así que lo significativo son las emisiones per cápita, que miden mejor lo que contribuye 

cada habitante del planeta al cambio climático, conclusión con la que yo estoy de 

acuerdo. Pues bien, según la Agencia Internacional de la Energía, los países con una 

cantidad más alta de emisiones per cápita son los del Golfo Pérsico (desde Catar, con 

más de 34 toneladas por persona y año [t/(pa)], a Arabia Saudí, con más de [16 t/(pa)] y 

Estados Unidos, este último del orden de 14 t/(pa). Muy por debajo está la Unión 

Europea, con un promedio de algo más de 6 t/(pa), lo que demuestra, por comparación 

a la cifra de los Estados Unidos, que en los países desarrollados es posible reducir 

emisiones sin comprometer el nivel de vida. China, por su parte, ha superado a Europa 

y se sitúa en más de 8 t/(pa). Rusia está en las 13,5 t/(pa) e India emite aproximadamente 

1,9 t/(pa), que está en el promedio de los países menos desarrollados. España está 

emitiendo unas 5 t/(pa) y Alemania del orden de 8 t/(pa). Como puede deducirse 

fácilmente de la cifra total de emisiones y la población mundial, el promedio de emisiones 

en el mundo es de algo más de 4 t/(pa). 

Lo que podemos decir del tránsito hacia un esquema energético más sostenible es que 

no se está recorriendo con suficiente rapidez. En efecto, las emisiones de CO2 no han 

dejado de aumentar a nivel global desde que empezó a formularse el problema de forma 

pública. En particular, en 2021 aumentaron un 6% respecto a 2020, año en el que se 

produjo una reducción de emisiones debido a la disminución de la actividad económica 

ligada a la pandemia de COVID-19, recuperando así los niveles de 2019. Este resultado 

es el efecto de un aumento en el uso del carbón como fuente de energía, responsable 

de más del 40% de las emisiones (el petróleo supone, por su parte, del orden del 30%), 

lo que choca frontalmente con los objetivos de reducción de emisiones (y de todo tipo de 

contaminaciones generadas por el carbón). Para mayor abundamiento, este año 

estamos viendo que las perturbaciones en el mercado del gas natural como 

consecuencia de la guerra de Ucrania, están propiciando la reapertura de minas y 

centrales de carbón en Europa. 
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Así que, de no producirse un cambio radical en las políticas energéticas que permita 

iniciar la senda del descenso, las perspectivas climáticas son más bien sombrías. En los 

sucesivos números de los World Energy Outlook, de la Agencia Internacional de la 

Energía, se contemplan escenarios de reducción de emisiones en los que el máximo 

está, normalmente, en el año de su publicación, para disminuir después rápidamente en 

los años sucesivos, pero el hecho es que no se ha visto todavía esa reducción, con la 

excepción coyuntural de 2020 debido a la pandemia de COVID-19. China, por ejemplo, 

primer país en la producción de emisiones, anunció que seguirá aumentándolas hasta 

llegar al máximo en 2030. 

En la cumbre climática de París, en 2015, se acordó tomar las medidas necesarias para 

evitar que la temperatura media del planeta no superase durante este siglo los 2ºC 

respecto de la época preindustrial. Y la insistencia de los grupos ecologistas consiguió 

que se añadiera la conveniencia de no sobrepasar los 1,5ºC. Pero si el primer objetivo 

es difícil de alcanzar, el segundo es prácticamente imposible. En la actualidad se ha 

llegado ya a un aumento de 1,1ºC-1,2ºC, siendo más rápido el incremento de 

temperatura en Europa que en los otros continentes, según concluyen los estudios al 

respecto. Y, en el mejor de los casos, que se aplicaran íntegramente las medidas 

anunciadas en la cumbre de París, cosa que no está sucediendo, los expertos calcularon 

que se llegaría a un incremento superior a los 2ºC y próximo a los 3ºC. 

Se han aducido multitud de motivos para explicar la falta de convicción con la que se 

está abordando (es decir, no se está abordando adecuadamente) este problema. En mi 

opinión, la causa fundamental es que se trata de un problema que requiere actuaciones 

locales pero cuyas consecuencias son globales. Dicho con otras palabras, no hay 

correspondencia entre las actuaciones políticas o esfuerzos hechos por un país con los 

resultados obtenidos para ese país. Si todo el mundo actúa con decisión y las emisiones 

se reducen, nosotros, aunque no hayamos hecho nada, nos beneficiamos, puesto que 

el cambio climático es un fenómeno que afecta a todo el planeta. Por el contrario, si 

nosotros hacemos un gran esfuerzo por reducir emisiones pero el resto del mundo no 

procede de igual forma, vamos a sufrir igualmente las consecuencias negativas. Se trata 

de un problema cuya solución o es generalizada o no es solución. De ahí su notable 

dificultad. 
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En el periodo de casi un millón de años anterior a nuestros días, se ha podido medir la 

composición de la atmósfera de nuestro planeta, registrándose oscilaciones entre las 

200 partes por millón (ppm) en volumen y las 300 ppm de CO2 hasta el inicio de la 

revolución industrial. Desde entonces, la atmósfera se ha enriquecido en dicho gas hasta 

llegar en la actualidad a los 417 ppm, con una derivada creciente (en el caso del metano, 

su presencia en la atmósfera es del orden de 1,9 ppm, cuando en la era preindustrial era 

de 0,7 ppm). El incremento aproximado de la presencia de CO2 en la atmósfera es, con 

el sistema de producción de energía actualmente en vigor, de unas 2,5 ppm por año. Lo 

que se ha traducido en el aumento de la temperatura media del planeta ya mencionado. 

Esto quizá pueda parecer poco, pero se ha producido en un instante, desde el punto de 

vista geológico, sin tiempo para que se desarrolle ningún mecanismo adaptativo. Por otra 

parte, para apreciar lo que este incremento supone, conviene recordar que durante la 

llamada Pequeña Edad de Hielo, un periodo particularmente frío registrado entre los 

siglos XIV y XVIII aproximadamente, la disminución de la temperatura media del planeta 

fue del orden de medio grado centígrado. Los científicos expertos en el tema han 

establecido que, si se llega a las 450 ppm, la temperatura aumentará en 2 ºC y, a partir 

de ese momento, podrán producirse efectos multiplicativos en el cambio climático de 

consecuencias difícilmente predecibles pero, en todo caso, de gran magnitud.  

De ahí que lo prioritario sea instalar cada vez más renovables que puedan sustituir a los 

combustibles fósiles, y no usarlas para cerrar instalaciones nucleares, que no emiten 

gases de efecto invernadero. Que es, justamente, lo que hicieron Alemania y Japón tras 

el accidente de Fukushima, aumentando su dependencia del gas natural (en el caso de 

Alemania, incrementando su ya considerable dependencia del gas ruso) y el carbón, y 

arruinando sus planes para la reducción de emisiones. La conclusión, en mi opinión, es 

que hay que reducir la contribución de los combustibles fósiles en la producción de 

energía hasta un mínimo, tendencialmente a cero, antes de clausurar instalaciones 

nucleares. 

 

Generación de electricidad 

En lo que sigue, nos concentraremos en la generación de electricidad por varios motivos: 

es el sector al que contribuye la energía nuclear, hay una tendencia general en las 

sociedades contemporáneas a aumentar su grado de electrificación, dado que se trata 
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de un vector energético de enorme versatilidad y, finalmente, porque el sector del 

transporte está virando hacia su electrificación, consumiendo electricidad en lugar de 

depender casi en su totalidad de derivados líquidos del petróleo, como ocurre en la 

actualidad. 

Pues bien, según el BP Statistical Review mencionado con anterioridad, la producción 

de electricidad está dominada hoy en el mundo por el uso del carbón, en un 36%, y el 

gas natural (metano), en un 23%, mientras que la energía nuclear contribuye con un 10% 

y las renovables han alcanzado el 28%, suponiendo la energía hidroeléctrica algo más 

de la mitad de la contribución de las renovables. Con casos llamativos como los de 

Estados Unidos, donde el gas natural contribuye con más del 38% y el carbón con el 

22% a la generación de electricidad; China, cuya electricidad depende en un 63% del 

carbón; o Alemania, para el que este último porcentaje se sitúa en el 28%. En España, 

el carbón ha desaparecido casi totalmente, las renovables suponen del orden de un 46%, 

la nuclear un 21% y el gas natural un 25%. Es decir, la electricidad generada con fuentes 

no emisoras de gases de efecto invernadero (nuclear + renovables) llega en España 

hasta el 67%. 

Conviene recordar aquí que la potencia instalada eólica o solar solo está operativa, en 

promedio, la cuarta parte del tiempo o menos. Durante las otras tres cuartas partes no 

hay viento ni luz solar suficiente para producir energía. De donde se deduce que un 

horizonte de solo renovables requeriría, al menos, la instalación de cuatro veces la 

potencia media consumida; en realidad más para hacer frente a los picos de demanda o 

a las paradas por averías o por mantenimiento. Además, habría que arbitrar instalaciones 

de almacenamiento a gran escala para la electricidad en red y dispositivos portátiles de 

almacenamiento para el sector del transporte. 

Hay varios procedimientos para el almacenamiento masivo de electricidad, pero el más 

experimentado, simple y de considerable eficiencia, es el bombeo de agua en embalses 

de doble vaso. Cuando hay abundancia de electricidad generada, en días de mucho sol 

o días o noches de mucho viento, superando a la demanda, esa electricidad servirá para 

activar las bombas que eleven el agua del vaso inferior al superior, mientras cuando 

ocurra lo contrario, porque no haya sol o viento suficiente, la electricidad se generaría 

aprovechando el agua almacenada en el vaso superior. Este procedimiento no serviría 

en países llanos, sin diferencias de alturas naturales, como Bélgica u Holanda, en cuyo 
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caso la solución sería una potente red de interconexiones con países de orografía 

suficiente, algo perfectamente factible en la Unión Europea. El inconveniente principal es 

la necesidad de construir embalses, lo que genera considerables recelos en ciertos 

sectores de la sociedad. 

En cuanto al almacenamiento portable para el sector del transporte, la industria se está 

apoyando en el avance tecnológico registrado en las baterías, tanto en su capacidad de 

almacenamiento como en su densidad energética (energía almacenada por unidad de 

masa de la batería). Un avance que, sin duda, se seguirá dando en ambos aspectos, así 

como en la utilización de materiales más comunes y no contaminantes. 

La muy publicitada solución del hidrógeno me parece menos prometedora. El hidrógeno 

no existe, en sus variedades atómica o molecular, en estado natural en nuestro planeta 

(sí en Júpiter, o en el sol, o en el resto de la galaxia). En la Tierra se encuentra combinado 

con el oxígeno en forma de agua o con el carbono en forma de hidrocarburos. Extraerlo 

del agua por electrólisis demanda una gran cantidad de energía, de largo superior a la 

que luego se obtendría a partir del hidrógeno en las pilas de combustible (fuel cells). En 

el caso del llamado hidrógeno verde, obtenido del agua a partir de energías renovables, 

es más eficiente almacenar esta energía en forma de electricidad, si es que hay 

dispositivos de almacenamiento adecuados, y luego utilizarla directamente. Aun así, 

puede que haya nichos de actividad para los que el peso o el volumen de las baterías 

resulte determinante (la aviación, por ejemplo) en los que el hidrógeno pueda cumplir su 

papel de almacenamiento y vector energético, o puede utilizarse como input para la 

síntesis de combustibles sintéticos (en la actualidad ya se obtiene hidrógeno, 

principalmente del gas natural, es decir, no verde, y se utiliza para la síntesis química de 

determinados compuestos). Pero no puede competir ventajosamente con la electricidad 

como vector energético de forma generalizada. 

En todo caso, el problema del almacenamiento en la transición a un esquema energético 

sostenible, dominado por la prevalencia de las energías renovables (es decir, 

intermitentes) es central en la investigación y el desarrollo tecnológico asociados a la 

energía. Es, en mi opinión, el factor clave para determinar la naturaleza de un esquema 

energético sostenible. Además, es la forma más sostenible y limpia de energía de 

respaldo para cubrir los picos de demanda, papel que juega actualmente el gas natural 

dada la versatilidad de las centrales que utilizan este combustible. 
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Como se deduce de todo lo anterior, el camino hacia ese objetivo final será largo en 

tiempo y costoso en recursos, por lo que una solución complementaria a la intermitencia 

inevitable de las fuentes renovables es imprescindible en todo ese proceso transitorio. 

En realidad, solo hay dos fuentes primarias que puedan jugar ese papel de asegurar la 

generación de base: el gas natural y la nuclear, una vez que se ha demostrado que el 

carbón y los combustibles líquidos derivados del petróleo son los principales agentes del 

cambio climático. De ahí que en la taxonomía energética de la Comisión Europea se 

haya calificado a ambas fuentes de sostenibles, aunque, en sentido estricto, no sean 

verdes. 

 

La energía nuclear en el mundo hoy 

De acuerdo con el World Nuclear Industry Status Report 2022, en la actualidad existen 

activos en el mundo 411 reactores nucleares, 26 menos que hace diez años, 29 en 

parada de larga duración y 53 en construcción, más de la mitad de los cuales en China 

e India. Estas cifras difieren ligeramente de las proporcionadas por la Agencia 

Internacional de la Energía (AIE) o la Organización Internacional de la Energía Atómica 

(OIEA) debido a diferencias en la definición de reactor en operación o en parada de larga 

duración, pero las pequeñas diferencias no modifican los datos básicos. El mencionado 

informe prevé que el número de reactores nucleares en operación irá disminuyendo 

paulatinamente hasta quedar del orden de 130 en 2050. Sin embargo, la OIEA y la AIE 

consideran que los problemas de precio y seguridad de suministro de los combustibles 

fósiles se prolongarán durante décadas y sugieren que en 2050 aumentará notablemente 

la producción nuclear, aunque se mantendrá en el mismo porcentaje, alrededor del 10%, 

de la generación eléctrica global. 

En efecto, los reactores activos contribuyen actualmente en un 10% a la generación 

eléctrica global, desde una contribución del 17,5% en 1996, habiéndose registrado en 

2021 un ligero aumento en la generación de electricidad del 4% respecto de 2020, lo que 

no es significativo debido al parón de la economía durante la pandemia. La potencia 

media es de unos 900 MW por reactor. El primer reactor sin fines militares, para 

producción únicamente de electricidad, se conectó en la URSS a la red en 1954 y su 

número fue aumentando hasta el año 1990 en que, por primera vez, el número de cierres 

fue superior al de nuevas conexiones. En Europa, la energía nuclear supone actualmente 
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alrededor del 26% de la electricidad generada, mientras que en España esa contribución 

es del 21%. 

Hay 33 países con instalaciones de energía nuclear, destacando el caso de los Estados 

Unidos, con 92 reactores activos, 12 menos que hace diez años, que proporcionan el 

18% de la electricidad generada en ese país. La mayoría de esos reactores llevan mucho 

tiempo en operación, acercándose o sobrepasando los 40 años, habiendo entrado en 

operación los más recientes hace unos 25 años. Casi todos ellos tienen ya licencia por 

parte del regulador estadounidense para prolongar su vida en 20 años y algunos la tienen 

por 40 años más allá de su vida de diseño (normalmente 40 años) una vez realicen los 

trabajos de actualización que indique el regulador. 

El siguiente país en número de centrales nucleares es Francia, con 56 reactores activos. 

El caso de Francia es particular en Europa, ya que su producción de energía nuclear 

llega (normalmente) al 70% de la producción total (el máximo se alcanzó en 2005 con un 

78%), generando más electricidad de la que consume y exportando cantidades 

significativas a los países limítrofes, en especial a Italia, que clausuró todas sus 

instalaciones nucleares en 1987. La edad media de esos reactores es bastante elevada, 

unos 37 años, pero muchos de ellos están autorizados a continuar más allá de su vida 

de diseño. En Europa, estas prolongaciones se autorizan por periodos de diez años.  

Pero el modelo francés presenta importantes problemas derivados de su monocultivo 

nuclear. En efecto, durante la mayor parte de 2022, ha estado inactiva la mitad de sus 

reactores, en particular 32 de los 56 a principios de septiembre de dicho año, por 

problemas de mantenimiento al descubrirse fisuras en el sistema de refrigeración que 

podrían suponer un riesgo potencial de accidentes en todo el parque, lo que ha obligado 

a detener el funcionamiento de la mayoría de ellos y someterlos a revisión y eventual 

reparación. Esto ha supuesto pérdidas masivas, se estima que hasta 29.000 millones de 

euros para Electricité de France (EDF), lo que elevará la deuda de la compañía hasta 

más de 60.000 millones de euros a finales de 2022 según los expertos. La parada masiva 

de las centrales francesas durante parte de 2021 y 2022 ha implicado la reapertura de 

instalaciones de carbón ya clausuradas, además de una notable importación de 

electricidad de España y de otros países limítrofes durante este periodo de tiempo 

(normalmente es España quien importaba electricidad de Francia, aunque en cantidades 

pequeñas). 
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En este tiempo, además, se ha puesto de manifiesto la escasez de interconexiones 

eléctricas (y de gas, como ha quedado claro también desde que se inició la guerra de 

Ucrania, debido a la crisis del gas ruso en Europa) entre los dos países. Actualmente 

estas interconexiones se encuentran en un 2,8% de la generación total en España, 

cuando según la UE deberían estar al nivel aproximado de un 10% y aumentando, cosa 

que ocurre entre otros países de la Unión.  

El tercer país en cuanto a generación eléctrica de origen nuclear es China, con 55 

reactores activos, aunque, dadas las enormes necesidades de electricidad del país, 

apenas llegan a proporcionar el 5% del total. Los reactores en operación en China son 

bastante jóvenes, con una vida media de 9 años, y hay planes para seguir aumentando 

su parque nuclear hasta los 60 a 70 reactores en 2025, como parte del objetivo de llegar 

en esa fecha al 39% de electricidad no procedente del uso de combustibles fósiles (es 

decir, nuclear y renovables) desde el 32,5% en 2021.  

Tres países, Estados Unidos, Francia y China suponen el 57% de la producción nuclear 

mundial. Otros países con una contribución significativa de lo nuclear a la generación 

eléctrica son Rusia, con 37 reactores, Corea del Sur, con 24, o India, con 19. En España 

siguen en operación 7 reactores nucleares que generan el 21% de la electricidad 

producida, cuando el máximo, del 40%, se alcanzó en 1989. 

Cabe reseñar que la producción nuclear ha descendido en todos los países nuclearizados 

en el último decenio, excepto tres de ellos: China, India y Rusia, con crecimientos del orden 

del 2% en dicho periodo de tiempo. 

El caso de Japón es interesante. Hasta el accidente de Fukushima, en 2011, había en 

funcionamiento unos 50 reactores nucleares que proporcionaban un tercio de la 

electricidad consumida en el país. Inmediatamente después del accidente se apagaron 

la mayoría de ellos, hasta el punto de que, durante 2013 y 2014, no quedó uno solo en 

operación. La potencia clausurada se suplió en buena parte con combustible fósiles, lo 

que llevó a Japón a abandonar sus objetivos de reducción de emisiones. Posteriormente 

se han ido abriendo algunos de ellos; actualmente hay 10 en operación, aunque solo 7 

de ellos están conectados a la red y generando electricidad. Del orden de 20 reactores 

han sido clausurados definitivamente, mientras que el resto está en parada de larga 

duración hasta que se resuelva su futuro, lo que está sujeto a una intensa batalla legal. 

Tras la guerra de Ucrania, debido al aumento de precios de la energía, se está 
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produciendo un cambio paulatino en la opinión pública japonesa en relación con la 

energía nuclear. En una encuesta realizada en julio de 2022, un 48,4% de los 

encuestados se mostraban favorables a reiniciar la actividad de los reactores, cuya 

seguridad hubiera estado certificada por el regulador, y el 27,9% eran contrarios. Hace 

tan solo 4 años, los porcentajes eran aproximadamente los contrarios. 

En Alemania, cuatro días después del accidente de Fukushima del 11 de marzo de 2011, 

el Gobierno presidido por Angela Merkel decretó el cierre inmediato de los 8 reactores 

más antiguos de los 17 que había en operación en ese momento, generando alrededor 

de la cuarta parte de la electricidad en el país. Estableció, además, un calendario de 

cierre que culminaría a finales de 2022 con la clausura de los últimos tres reactores en 

operación a diciembre de ese año. La potencia suprimida se compensó en parte con 

renovables pero, sobre todo, por medio de carbón y del gas ruso, del que empezaron a 

depender en una situación de cuasi monocultivo, similar al caso de Francia con la energía 

nuclear. Y, como en el caso de Francia, ese cuasi monocultivo ha tenido graves efectos 

colaterales. Una de las consecuencias de la guerra de Ucrania ha sido comprometer el 

suministro de gas ruso y, en consecuencia, la generación de electricidad, hasta el punto 

de que han vuelto a ponerse en operación instalaciones (minas y centrales) ya 

clausuradas, basadas en el consumo de carbón, algo que va en contra de cualquier 

objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La situación es tan 

comprometida que el Gobierno de coalición con Los Verdes ha acordado no clausurar 

de modo definitivo las tres centrales nucleares que quedan en operación y mantenerlas, 

en principio hasta mediados de 2023, en condiciones de poder activarse de nuevo. 

Una de las enseñanzas de los casos de Francia y Alemania es que lo más sensato es 

no depender en exceso de una fuente de energía primaria, sino mantener un mix eléctrico 

compensado de forma que ningún imponderable (externo o interno) que afecte a una de 

las fuentes, comprometa de forma grave el suministro de electricidad. 

En cuanto a los 53 reactores en construcción a julio de 2022, China está construyendo 

21 de ellos, todos en su territorio y Rusia 20, de los cuales solo tres en su territorio, con 

el 80% de los reactores en construcción situados en países de Asia y de Europa Oriental. 

Puede ilustrarse esta afirmación con el dato de que durante 2021 entraron en operación 

seis reactores nuevos, de los cuales tres están situados en China, y uno en India, 

Pakistán y Emiratos Árabes Unidos. Rusia, Francia y Corea del Sur son los principales 
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países que participan en dicha construcción, aunque solo compañías públicas o 

controladas por el Estado, en Rusia y China, son las que han obtenido encargos de 

construcción desde 2020. China, en particular, está construyendo reactores nuevos en 

su territorio, con la única y modesta excepción de los construidos en Pakistán. Pero ha 

enunciado su ambición de convertirse en exportador significativo de plantas nucleares a 

partir de 2030.  

 

Tecnología nuclear 

Los reactores actualmente en funcionamiento en el mundo son los llamados de segunda 

generación o segunda y media (II o II+). Están basados en la fisión de núcleos de uranio 

235 (235U), que es un isótopo minoritario del uranio natural [el 0,7% frente al 99% del 

isótopo más abundante, el uranio 238 (238U)]. 

La producción de energía a partir de la fisión, o escisión, de un núcleo pesado, como es 

el uranio, en varios fragmentos más ligeros (incluyendo neutrones sueltos) se debe a que 

la masa del núcleo pesado inicial es superior a la suma de las masas de los fragmentos, 

y la diferencia se transforma en energía cinética de dichos fragmentos que, a su vez, se 

transforma en calor en un medio refrigerante. Y la razón de que esto ocurra es que el 

núcleo de hierro, con 26 protones (y 30 neutrones en su isótopo más abundante), es el 

que posee una energía de enlace por nucleón más grande (es el más apretado en 

términos coloquiales) y esta energía de enlace va disminuyendo según los núcleos son 

más pesados. En principio, por tanto, la fisión de cualquier núcleo más pesado que el 

hierro produciría energía a partir de una parte (muy pequeña) de su masa, pero no es 

fácil inducirla. En la práctica solo es posible para algunos isótopos del uranio y de otros 

elementos pesados, y de todos estos, solo el 235U se encuentra en la naturaleza como 

isótopo minoritario del uranio natural. Por el contrario, el mismo efecto de conversión de 

masa en energía se producirá si se consigue unir dos núcleos más ligeros que el hierro, 

ya que la masa del producto final será menor que la suma de las masas de los núcleos 

iniciales. Es el fenómeno que está en la base de la fusión nuclear, a la que referiré más 

adelante brevemente. Pero conseguir esa fusión es enormemente difícil debido a la 

repulsión culombiana entre los núcleos (están cargados positivamente), por lo que, en la 

práctica, los núcleos a fusionar tienen la carga mínima, es decir solo podemos partir de 

isótopos del hidrógeno.  
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La fisión del 235U está inducida por neutrones generados en fisiones anteriores, en lo que 

se conoce como reacción en cadena. Un neutrón incide sobre un núcleo de 235U, provoca 

su fisión en fragmentos, generalmente radiactivos, y más neutrones que generan nuevas 

fisiones. La energía con la que emergen los fragmentos y los nuevos neutrones se 

trasfiere en forma de calor al refrigerante en el que se encuentra el combustible nuclear, 

normalmente agua. Posteriormente, ese calor es vehiculado por el agua en forma de 

vapor sobrecalentado –en los reactores tipo BWR (Boiling Water Nuclear Reactor)– o de 

líquido a muy alta presión y temperatura –en los PWR, (Pressurized Water Nuclear 

Reactor)– hacia una turbina donde se produce la transformación en electricidad, en un 

ciclo termodinámico cuyo rendimiento es del orden del 33%. La energía calorífica que no 

puede ser transformada en electricidad se disipa al ambiente en torres de refrigeración. 

Por cierto, estas torres, que solo emiten agua en forma de vapor o de minúsculas gotas, 

y que son idénticas a las que existen en toda central basada en la transformación de 

calor en electricidad, son las que aparecen en las ilustraciones de los medios como 

características de la generación nuclear, cuando no lo son en absoluto. 

Para que la reacción se mantenga, es necesario que la abundancia de material fisible y 

su disposición en el espacio sean las adecuadas. Desde luego, la abundancia de 235U 

en el uranio natural es insuficiente para asegurar un flujo de neutrones suficiente para 

mantener la reacción en cadena, por lo que es preciso enriquecer el uranio natural, es 

decir, aumentar su contenido en 235U para fabricar el combustible nuclear. El grado de 

enriquecimiento para generar electricidad es del orden del 4%, mientras que para fabricar 

armas nucleares basadas en dicho isótopo, es preciso un enriquecimiento del orden del 

90%. De ahí la preocupación por los programas de enriquecimiento del uranio en Irán: 

llegar hasta el nivel requerido para fabricar combustible destinado a una central nuclear 

está dentro de lo permitido por los tratados de no proliferación; no así sobrepasar esos 

límites y acercarse al grado de enriquecimiento exigido para la fabricación de armas. En 

España no existen facilidades de enriquecimiento del uranio y la Empresa Nacional del 

Uranio (ENUSA), que fabrica elementos combustibles para centrales españolas y 

extranjeras, compra el uranio ya enriquecido. 

El uranio que queda tras un proceso de enriquecimiento contiene una proporción menor 

del isótopo 235 y recibe el nombre de uranio empobrecido, que es un metal de gran 
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densidad, muy superior a la del plomo, que se ha utilizado para blindajes en dispositivos 

militares. 

La sección eficaz de fisión de un núcleo de 235U por absorción de un neutrón disminuye 

rápidamente con la energía del neutrón incidente, es decir, es grande para energías 

incidentes pequeñas y pequeña para energías incidentes grandes. Los neutrones 

generados en una fisión son de alta energía cinética por lo que, para que generen nuevas 

fisiones con facilidad es preciso frenarlos, moderarlos en la jerga nuclear. Para ello se 

necesita un material rico en núcleos ligeros, como el hidrógeno, que son capaces de 

atrapar una parte importante de la energía inicial de los neutrones, de forma que estos, 

al final, se mueven con la energía cinética media propia de una partícula a la temperatura 

del medio en que se encuentran, es decir, transforman neutrones rápidos en neutrones 

térmicos, o muy lentos, que son los que intervienen en las fisiones subsiguientes. Un 

material adecuado a este propósito es el agua, que es el refrigerante y, al tiempo, el 

moderador en la mayoría de los reactores basados en la tecnología de neutrones 

térmicos. Hay algunos casos especiales en los que se quiere utilizar otro tipo de 

combustible o fabricar elementos transuránidos, en los que el moderador puede ser agua 

pesada o grafito. Pero, de forma casi generalizada, los reactores en operación tienen el 

agua ligera (ordinaria) como moderador y como refrigerante. 

Una gran parte de los reactores nucleares está llegando al fin de su vida de diseño, 40 

años, y el problema que se plantea es el de reemplazarlos por nuevos reactores o 

prolongar su vida. Se están construyendo, o planificando, nuevos reactores, pero 

principalmente en países de Asia o del este de Europa, como ya hemos visto, mientras 

que en el mundo occidental la construcción de nuevos reactores es problemática, con la 

posible excepción de Francia, que planea la construcción de más de seis nuevos 

reactores en los próximos años, y Finlandia. Este último país, en particular, tenía prevista 

la construcción de un reactor nuclear de tecnología rusa, pero el contrato se rompió en 

mayo de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania. Un factor esencial es la oposición de la 

población, en la que las opiniones de los grupos ecologistas han calado profundamente, 

pero también cuentan las considerables inversiones que es necesario afrontar (solo 

recuperables si el reactor opera durante, al menos, el número de horas de diseño), los 

plazos prolongados de construcción, las dificultades administrativas de todo tipo que es 

preciso superar y su carácter no modular. 
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Los gastos en que incurre una planta de producción de energía a lo largo de toda su vida 

útil se pueden dividir, básicamente, en tres apartados: inversión inicial, mantenimiento y 

combustible. Para una central nuclear, la inversión inicial supone alrededor del 75% del 

gasto total, mientras que la suma de mantenimiento más combustible durante cuarenta 

años de operación, supone el otro 25%. Su rentabilidad final depende, por tanto, del 

número total de horas en funcionamiento. En una central de gas natural, las cifras se 

invierten, de forma que el gasto en combustible supone del orden del 75% del total, por 

lo que el precio del gas es un factor determinante en el coste de la electricidad generada 

y, por tanto, de su rentabilidad. Y, dado el carácter marginalista del mercado energético, 

las fluctuaciones en el precio del gas se trasladan al resto de las fuentes de generación 

eléctrica, como hemos tenido ocasión de sufrir recientemente con motivo de la guerra de 

Ucrania y la utilización del gas natural como arma económica. Así, de esos dos tipos de 

fuentes energéticas, la que no presenta emisiones de gases de efecto invernadero y, 

además, no está sometida a fluctuaciones significativas por el precio del combustible, es 

la nuclear. 

Las centrales de gas son más flexibles y pueden ajustarse mejor a la curva de demanda 

que las nucleares, que suelen funcionar únicamente en un régimen estático. Pero es 

posible regular la producción eléctrica en los reactores nucleares para responder a la 

curva de demanda y, si en muchos casos no se hace, es porque no se ha visto su 

necesidad. 

Respecto de esto último, hay expertos que consideran que el futuro de la energía nuclear 

pasa por el desarrollo de reactores más pequeños, de entre los 100 MW y los 300MW 

de potencia, los llamados Small Modular Reactors (SMR), en lugar de los 1000 a 1600 

MW de los modelos actuales. Sin duda, se aliviarían algunos de los problemas de 

inversión y plazos, y serían más seguros. Además, pueden ser ensamblados y 

transportados al lugar de su ubicación, en lugar de tener que ensamblarlos in situ como 

ocurre con los reactores convencionales. Pueden, en particular, ser transportados e 

instalados en zonas alejadas de los núcleos urbanos y de grandes redes eléctricas. Pero 

presentan un problema de considerable dificultad: multiplicarían los trámites 

administrativos, licencias, informes, ubicación, etc, y está todavía por demostrar su 

competitividad económica. Solo se han construido en el mundo dos micro-reactores, que 

son un subconjunto de SMR de potencias todavía menores, de entre 10 MW y 35 MW, 
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ubicados en barcos, en Rusia. El hecho es que hay diversos proyectos de SMR en 

diversos países pero no han llegado a cuajar todavía, mientras que todos los reactores 

actualmente en construcción son de tamaño estándar. 

Existen ya reactores de la llamada tercera generación, que se basan en la misma 

tecnología que los de las generaciones precedentes, es decir neutrones térmicos que 

fisionan los núcleos de uranio 235. El rasgo distintivo de la generación III es la presencia 

de mayores sistemas de seguridad, muchos de los cuales están diseñados para activarse 

autónomamente, gracias a las propias leyes de la naturaleza, sin necesidad de la 

intervención de operadores. 

Hay dos modelos principales de reactores de generación III, uno de origen francés, 

llamado EPR (European Pressurized-Water Reactor), de 1600 MW de potencia, y otro, 

de diseño norteamericano, el AP-1000, de 1100 MW. Además, existe una variante de 

este último diseñado en Corea del Sur, el APR-1400. El ejemplo más característico de 

EPR es el reactor en construcción en Flamanville. El proyecto se lanzó en 2004 y la 

construcción se inició en 2007, pero ha acumulado enormes retrasos en la construcción, 

de más de una década, e incremento de costes. El coste inicial se cifró en unos 3.300 

M€, pero ya en 2019 el coste estimado había ascendido a los 12.400 M€. A finales de 

2022, todavía no se había hecho la primera carga de combustible; la conexión a la red y 

la producción de electricidad todavía se demorarán más. Está diseñado para una vida 

útil de 60 años. 

En Finlandia, el reactor Olkiluoto III, de la misma tecnología EPR, inició su construcción 

en 2005 y ha registrado los mismos problemas de plazos y costes que el de Flamanville. 

Se conectó a la red en marzo de 2022, pero todavía sin producir electricidad, y su 

licenciamiento definitivo está teniendo dificultades. El contrato de construcción en 

Finlandia por la empresa francesa Areva estipuló un coste fijo para la central, de forma 

que los sobrecostes han gravitado exclusivamente sobre Areva, lo que ha sido causa 

principal de su bancarrota y absorción por EDF. Esta última empresa, con una 

participación accionarial privada minoritaria, por su parte, ha tenido y sigue teniendo que 

hacer frente a los sobrecostes, lo que, unido al reciente parón de numerosas centrales 

en Francia, le está creando dificultades financieras ya mencionadas, y propiciando su 

total renacionalización. El único otro reactor de este tipo existente ha entrado en 

funcionamiento muy recientemente en China. 
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En cuanto al modelo AP-1000, hubo varios proyectos, con construcción iniciada, en 

Estados Unidos, pero han sido abandonados con una única excepción, cuya 

construcción todavía no ha terminado, y hay cuatro operativos en China. En 2012 se 

inició en Abu Dabi la construcción de cuatro reactores APR-1400, elegidos en un 

concurso en el que competían con el modelo francés EPR. Será propiedad de la 

Corporación de Energía Nuclear de Emiratos y será operada conjuntamente por esta y 

por la Corporación de Energía Eléctrica de Corea. El primero de los cuatro reactores fue 

conectado a la red a mediados de 2021 pero la terminación del complejo y la producción 

regular de electricidad todavía se retrasará. Todo lo anterior ilustra las dificultades en la 

puesta en marcha de nuevas centrales nucleares. 

Hay estudios avanzados sobre una nueva generación de reactores, la generación IV, 

constituidos principalmente por aquellos que se basan en una tecnología radicalmente 

distinta de las anteriores. Se trata de la fisión inducida por neutrones rápidos, que permite 

la utilización como combustible del isótopo más abundante del uranio, así como otro 

elemento, el torio 232 (232Th), bastante abundante en la naturaleza. Los neutrones 

absorbidos por el 238U y el 232Th generan material fisible, el plutonio 239 y el uranio 233, 

que son los núcleos que fisionan y generan energía. Además, este tipo de neutrones 

pueden también inducir la fisión de elementos transuránidos, haciéndolos desaparecer 

como tales, o neutralizar fragmentos de fisión radiactivos, convirtiéndolos en elementos 

estables. 

En este caso, no es preciso moderar los neutrones producidos en las fisiones, sino que 

se debe preservar su energía cinética en el intervalo entre su producción y la generación 

de una nueva fisión. Lo que implica que no se puede utilizar agua como medio en el que 

tienen lugar las reacciones nucleares ya que disminuiría la energía de los neutrones. Es 

preciso utilizar metales fundidos, sodio en el caso del prototipo francés Astrid, gas helio, 

o plomo o una mezcla de plomo y bismuto fundidos en el caso de otros modelos que se 

están estudiando. Hay numerosos programas de investigación sobre reactores rápidos, 

especialmente en Europa, que lidera esta tecnología, pero hay también estudios en 

demostradores de reactores rápidos en China, India y Rusia, y actividades relacionadas 

con esta tecnología en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. 

Un caso especial de reactor de generación IV son los llamados Accelerator Driven 

Systems (ADS) o Sistemas Asistidos con Acelerador. Se trata de sistemas subcríticos, 
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por oposición a todos los casos examinados anteriormente, que son sistemas críticos 

que podrían ser potencialmente supercríticos, pero que hay que mantener justo en el 

punto de criticidad mediante absorbentes de neutrones para que la reacción en cadena 

no se acelere exponencialmente. Que un sistema sea subcrítico quiere decir que es 

incapaz de mantener una reacción en cadena de forma autónoma, porque los neutrones 

producidos en una generación de fisiones son insuficientes para iniciar una nueva. En 

los ADS, existe un acelerador de protones de alta intensidad que inciden sobre un blanco, 

llamado de espalación, construido con un metal pesado, que emite neutrones cada vez 

que el haz de protones incide sobre él. Así, este aporte de neutrones suplementarios es 

capaz de mantener la cadena de fisiones. No puede haber, por tanto, accidentes de 

criticidad, como el de Chernobyl, porque el sistema, sin la ayuda del acelerador, se apaga 

solo. Si el medio en el que se producen las fisiones no modera la energía de los 

neutrones generados en una fisión, estos últimos poseen un espectro de energía amplio, 

hasta las más elevadas, lo que permite fisionar los transuránidos producidos por los 

reactores ordinarios, que son uno de los componentes más tóxicos del combustible 

usado, y transmutar fragmentos de fisión también presentes en el combustible usado. El 

diseño específico del reactor permite utilizar los neutrones rápidos para la producción de 

energía o para el tratamiento de residuos radiactivos. Por esta razón se planea poner en 

marcha un prototipo de ADS, llamado Myrrha, en Bélgica, con la finalidad de tratar los 

residuos de alta actividad generados en la operación del parque nuclear convencional. 

Sin embargo, la operación de esta nueva tecnología de generación IV presenta grandes 

dificultades y estamos todavía en la fase de los experimentos y los prototipos, muy lejos 

de la fase industrial. Es posible, incluso, que no se llegue nunca al punto de explotación 

comercial. 

Hasta este momento me he referido a la energía nuclear de fisión, es decir, la basada en 

la escisión de los núcleos de elementos muy pesados, como el uranio, el torio o el plutonio, 

inducida por neutrones. La otra promesa de energía de origen nuclear es la fusión, basada 

en la unión de núcleos de elementos ligeros, básicamente isótopos del hidrógeno. Para 

conseguir la fusión, es decir, que se acerquen a distancias del orden del diámetro del 

núcleo atómico (aproximadamente 10-15 m, o lo que es lo mismo 0,000000000000001 m) 

superando la repulsión culombiana, deben poseer considerables energía y densidad. Lo 

primero se consigue calentando el gas a temperaturas de decenas de millones de grados 
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(a esas temperaturas, los átomos se rompen y se convierten en un gas de iones y 

electrones llamado plasma) y lo segundo, comprimiendo el plasma. 

Hay dos procedimientos básicos de conseguir esas temperaturas y densidades. Una de 

ellas por el llamado confinamiento inercial, que consiste en que potentes rayos láser 

compriman minúsculas esferas de deuterio y tritio, de forma que se induzcan fusiones 

nucleares. Este procedimiento está íntimamente relacionado con el diseño de nuevas 

armas basadas en láseres de potencia (la famosa Star War de la época del presidente 

Reagan) y es investigado casi exclusivamente en laboratorios de EE. UU. La segunda 

opción es el llamado confinamiento magnético, por el que intensos campos magnéticos 

son capaces de mantener confinado un plasma extremadamente caliente en el interior 

de una cámara de fusión, cuyo exponente más conocido y en el que más se ha avanzado 

es el llamado tokamak, una cámara en forma de dónut ideada, por primera vez, por 

científicos soviéticos en los años 50 del siglo pasado. Es una opción sin aparentes 

aplicaciones militares y es la escogida por Europa y otros países. En los dos casos, las 

reacciones de fusión producen núcleos de helio y neutrones que salen con una gran 

energía cinética, que es la que puede aprovecharse para convertirse en calor, mediante 

un refrigerante, y posteriormente en electricidad. En el caso del confinamiento 

magnético, los neutrones de alta energía incidirían sobre las paredes interiores de la 

cámara, que habría de estar diseñada para recolectar energía y regenerar el tritio 

consumido. 

Un parámetro fundamental en este tipo de procesos es el llamado Q, que es la razón 

entre la energía que se desprende de una reacción de fusión y la que se deposita en el 

plasma para conseguir las condiciones adecuadas de densidad y temperatura. Si Q es 

menor que 1, no hay ganancia neta de energía. El punto Q=1 se llama de breakeven y 

Q=5 se llama de ignición. En las exageradas y engañosas noticias aparecidas en 

diciembre de 2022, se da cuenta de que en los laboratorios Lawrence Livermore, en 

EE. UU., se ha conseguido un Q=1,5 (50% de ganancia) y se califica este hecho como 

el principio de una nueva era (por cierto, también se ha llegado a decir que se había 

superado el principio de la conservación de energía, lo cual no puede ser más absurdo: 

la energía emergente viene de la conversión en energía de una minúscula parte de la 

masa de los núcleos que fusionan). Pero la energía depositada en la esférula de deuterio-

tritio en la que se han producido reacciones de fusión es una muy pequeña parte de la 
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energía necesaria para operar los 192 láseres de potencia que han incidido sobre ella y 

la han comprimido. Y el destello energético ha durado menos de una millonésima de 

segundo. 

En el caso del confinamiento magnético, se han conseguido hasta el momento valores 

de Q del orden de 0,7-0,8. El proyecto patrocinado por Europa para conseguir 

sustanciales avances en esta tecnología es el conocido proyecto ITER (de International 

Thermonuclear Experimental Reactor). Dicho proyecto es un consorcio mundial en el que 

participan Europa, Estados Unidos, China, Rusia, India, Japón y Corea del Sur, que está 

construyendo una máquina en la que generar y controlar un proceso de fusión, un 

gigantesco tokamak, en Cadarache (Francia), que será únicamente un paso en el camino 

hacia el dominio de esta tecnología. Hay que enfatizar la palabra experimental de su 

nombre, porque se trata de un experimento (eso sí, de enorme dimensión) pero todavía 

muy lejos de un potencial reactor comercial de fusión. 

Se estima que el coste de ITER es de unos 24.000 millones de euros (a partir de una 

estimación inicial de la cuarta parte), aunque hay expertos que lo elevan todavía más. 

Lo que hace incomprensible que en todos los titulares de prensa se adjetive a la energía 

de fusión como barata. Su construcción se ha demorado y actualmente se estima que 

estará listo para albergar su primer plasma en 2025, aunque solo se introducirá un 

plasma de deuterio-tritio hacia 2035. 

Para poner en contexto los logros del laboratorio Livermore, conviene describir los 

objetivos de ITER. Se trataría de conseguir temperaturas en el anillo de plasma de entre 

30 y 100 millones de grados y un Q=10 durante unos pocos minutos. Pero aún con ese 

factor de 10, la energía obtenida sería solo un poco superior a la energía gastada en 

mantener la máquina en operación, ya que solo una parte de esta se transfiere al plasma. 

Además, hay que tener en cuenta que la energía recolectada lo es en forma de calor y 

al transformarla en electricidad hay pérdidas de energía, que se disipa al ambiente, cuyo 

valor depende de la temperatura pero que suele ser entre la mitad y los dos tercios de la 

energía calorífica inicial. Por eso hay expertos que estiman que, en un reactor comercial, 

Q debiera ser muy superior. Por otra parte, no está resuelto el problema de los materiales 

de la cara interior de la cámara, la recogida de energía o la regeneración del tritio gastado 

durante la operación (a partir de un isótopo que supone el 7,4% del litio natural y los 

neutrones emergentes de las reacciones de fusión). Es decir, ITER estará muy lejos de 
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ser un producto comercial incluso después de haber alcanzado los objetivos propuestos 

allá por los años 40 de este siglo. 

La fusión nuclear presenta ventajas considerables respecto de la fisión, en particular que 

no genera ni maneja transuránidos ni residuos de alta actividad, aunque sí genera 

residuos de baja actividad, esencialmente materiales estructurales activados por 

neutrones. En contrapartida, implica la producción y uso de tritio, un isótopo radiactivo 

del hidrógeno, un gas que se comporta como el hidrógeno estable, por lo que su 

confinamiento es difícil, pero es peligroso de inhalar debido a su radiactividad. En todo 

caso, la fusión presenta enormes dificultades técnicas que no permiten contemplar un 

uso generalizado en el mundo de esta tecnología en las próximas décadas. Yo estoy 

convencido de que llegaremos a dominar esta tecnología en algún momento de este 

siglo, pero con costes, plazos y exigencias técnicas que no permitirán que juegue un 

papel importante en la transición energética, que tiene que ser más urgente y global. 

 

La prolongación de la vida de los reactores existentes 

En lo que se refiere a las centrales nucleares actualmente operativas, la situación 

respecto de su contribución a la generación de energía, así como de su cierre, es muy 

variada en Europa. Como ya se ha dicho, Francia es el país con un parque nuclear más 

extenso, que contribuye en un 70% a la producción de electricidad y sus reactores están 

ya cerca, o han sobrepasado, los 40 años de operación. Existe el propósito por parte de 

las autoridades francesas de ir disminuyendo lentamente la importancia de la nuclear en 

favor de las renovables, aunque seguirían soportando el peso principal en la electricidad 

de Francia. Pero eso pasa por prolongar la vida de muchos de sus reactores hasta, por 

lo menos, 50 o 60 años, y han anunciado la construcción, al margen del EPR de 

Flamanville, a cuya peripecia se ha aludido anteriormente, de seis reactores nuevos, 

aunque no se iniciaría hasta 2028 como pronto. 

Bélgica es el siguiente país más nuclearizado de la UE. La mitad aproximadamente de su 

electricidad procede de esta fuente. En 2003 se decidió el cierre de todo el parque nuclear 

para 2025, fecha que mantenía la titular de Energía, del Partido Verde, defendiendo su 

sustitución por gas natural. Pero recientemente, dada la situación de emergencia 

energética, de la crisis del gas ruso, y que la vía propuesta va a contracorriente en la lucha 
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contra el cambio climático, el Gobierno belga ha decidido prolongar diez años más, hasta 

2035, la vida de los dos reactores nucleares actualmente en operación. 

Alemania, que cerró una parte importante de su parque nuclear en 2011, a raíz del 

accidente de Fukushima, lo que aumentó su dependencia del gas ruso y del carbón, 

tenía previsto el cierre de los tres reactores aún en funcionamiento, que proporcionan el 

12% de la electricidad consumida, para 2022. Ya hemos visto las dificultades que 

acarrearía en este momento llevar a efecto los planes de cierre total. 

En Estados Unidos, por su parte, la Comisión de Regulación Nuclear, equivalente a 

nuestro Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), ha autorizado la prolongación a 60 años 

de la vida de más del 90% de los reactores actualmente en funcionamiento, más de la 

mitad de los cuales, por cierto, han sobrepasado ya los 40 años de diseño. Y muestra 

una actitud proclive a autorizar esa prolongación hasta los 80 años para los reactores 

que lo soliciten.  

En resumen, dado que parece muy difícil construir nuevas centrales nucleares en Europa 

(con la posible excepción de Francia y Finlandia) o en Estados Unidos, la prolongación 

de la vida útil de los reactores en funcionamiento es la vía que está siguiéndose para 

seguir disponiendo de esta fuente de energía, libre de emisiones de gases de efecto 

invernadero, hasta que se produzca la implantación masiva de las energías renovables 

más un sistema potente de almacenamiento. 

Las dos fuentes energéticas que complementarían a las renovables en el periodo de 

transición energética, que podrían considerarse como de transición, serían el gas natural, 

especialmente para cubrir los picos de demanda, dada su flexibilidad y el hecho de que 

el grueso de su coste está en el gas consumido, y la nuclear, especialmente para 

asegurar una producción de base, dado que su coste principal es el de la inversión inicial. 

Normalmente, cuando se abre una central nuclear, se aprovisiona de combustible para 

un periodo prolongado, de cinco o diez años, y las paradas sucesivas para recarga y 

mantenimiento se producen en intervalos del orden de año y medio. 

De las dos, la que genera emisiones de gases de efecto invernadero es el gas natural, 

además de presentar problemas notables de fluctuaciones de precios e incidentes de 

aprovisionamiento, por lo que, al aumentar la potencia renovable instalada y, sobre todo, 

las capacidades de almacenamiento, debería ir disminuyendo su presencia en el menú 
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energético. A medio plazo, la única energía de transición, complementaria de las 

renovables, debería ser la nuclear. 

El primer paso a dar es prolongar la vida de las centrales nucleares que estén en 

condiciones de seguir generando energía de forma segura. En España, como en todos 

los demás países, es preceptivo un informe favorable del CSN, u organismo homólogo, 

que certifique que pueden seguir funcionando con seguridad. Normalmente eso exige de 

inversiones, que dependen del estado de la central y del periodo de tiempo de 

prolongación. En el caso del CSN, como en el resto de Europa, los informes son por un 

máximo de 10 años de actividad, aun cuando la licencia dada por la autoridad 

gubernativa sea por más tiempo (en Estados Unidos, la licencia es indefinida). En este 

contexto, puede aparecer el primero de los problemas: las compañías propietarias de las 

centrales pueden rehusar estas inversiones si consideran que no son rentables por el 

periodo de funcionamiento aprobado. Y, sin esas inversiones, para sustituir, reparar o 

añadir componentes, no habrá autorización del CSN. 

 

Residuos radiactivos 

En algún momento, dependiendo de si se prolonga su vida útil y por cuánto tiempo se 

prolonga, será preciso planificar el cierre progresivo y ordenado de los reactores 

actualmente en operación. El cierre de una central nuclear no es un proceso sencillo. 

Consume mucho tiempo y muchos recursos, por lo que conviene proceder con cautela. 

En la actualidad, la única experiencia existente es el desmantelamiento completo de 22 

reactores, 17 en Estados Unidos, 4 en Alemania y 1 en Japón, con una duración media 

de 21 años. En España, la central nuclear José Cabrera, situada en Zorita (Guadalajara), 

la más antigua del parque nuclear español, de muy poca potencia, cerró en 2006 y en 

estas fechas todavía no han finalizado las tareas de desmantelamiento y de restauración 

del emplazamiento en el que fue construida, aunque ya se está cerca de su culminación. 

En mi opinión, antes de decidir el cierre de un reactor se han de cumplir una serie de 

condiciones de las que las más importantes son las relacionadas con la sustitución de la 

potencia eliminada y la viabilidad del desmantelamiento. En lo que se refiere a la 

sustitución de la potencia instalada, es básico que la potencia de reemplazo no sea 

proporcionada por combustibles fósiles, carbón o gas natural. Que es lo que ocurrió en 
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Alemania y Japón a raíz de Fukushima. Lo fundamental es reducir las emisiones de CO2, 

no aumentarlas por una decisión apresurada de cierre. Las renovables deben ir 

sustituyendo, primordialmente, a los combustibles fósiles, no a la energía nuclear. 

La segunda condición es más complicada y, generalmente, ignorada por el público y los 

medios de comunicación. Tras el cierre, es preciso esperar varios años refrigerando los 

elementos de combustible gastado del reactor, normalmente en piscinas que aseguran un 

blindaje y una eliminación del calor adecuados, durante algunos años. Posteriormente, el 

combustible usado se almacena en seco en contenedores homologados por el CSN hasta 

su almacenamiento definitivo. Además, hay que proceder al desmantelamiento de los 

componentes del reactor y tratarlos como residuos radiactivos, un proceso que se prolonga 

durante bastantes años. 

En este contexto cobra especial importancia el tratamiento de los residuos. La mayoría 

de los elementos estructurales de un reactor son residuos de baja actividad, para los que 

se ha diseñado en la mayoría de los países, un almacenaje apropiado; en España, en 

particular, el almacén de residuos de muy baja, baja y media actividad es el de El Cabril, 

en la provincia de Córdoba. 

El factor más complicado y duradero en un desmantelamiento es el combustible gastado, 

que son residuos de alta actividad, para los que la única opción realista en la actualidad 

es el Almacenamiento Geológico Profundo (AGP), aunque hay alternativas de 

transmutación, como hemos visto al mencionar los ADS, que, hasta el momento, son 

solo viables en el laboratorio. 

Tras su paso por las piscinas de enfriamiento, el combustible usado es altamente tóxico, 

estando dominada su actividad por unos pocos fragmentos de fisión con una vida media 

del orden de 30 años, por lo que la radiotoxicidad del combustible usado se reduce en 

un 99,9% tras un periodo de unos 40 años, pero todavía con un nivel muy superior al del 

uranio natural. En Estados Unidos y muchos países occidentales, no hay manipulación 

del combustible usado, sino que este se trata en lo que se conoce como ciclo abierto, 

que consiste en que, una vez extraído del reactor, tras el enfriamiento en piscina y 

eventual almacenamiento temporal en seco, se almacena definitivamente tal como ha 

salido del reactor. 
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Pero una barra de combustible usado contiene todavía la mayor parte del 238U y una 

parte residual del 235U, además de cantidades importantes de 239Pu, que es fisible, 

elementos transuránidos como el americio, californio, neptunio y otros, llamados 

actínidos menores, y fragmentos de fisión, normalmente muy radiactivos pero con una 

vida media del orden de pocas décadas. Podrían separarse todos estos componentes 

para usar algunos de ellos en fabricar nuevo combustible, es decir, se podría someter el 

combustible usado al reproceso, en lo que se conoce como ciclo cerrado. Los fragmentos 

de fisión pueden ser vitrificados para su conservación segura hasta que dejen de ser 

radiactivos. Tras un segundo paso por un reactor nuclear, el combustible fabricado 

después de un primer ciclo de reproceso, podría ser sometido a sucesivos ciclos para 

recuperar todo lo que pudiera ser reutilizado. 

Pero el reproceso puede utilizarse también para obtener plutonio con el que fabricar 

bombas atómicas basadas en dicho isótopo fisible (la bomba lanzada sobre Hiroshima 

era de 235U, mientras que la lanzada sobre Nagasaki era de 239Pu). Se puede modificar 

la configuración del reactor para optimizar la producción de plutonio aún en detrimento 

de la generación de energía. Un país con un programa de energía nuclear civil podría 

utilizar el combustible usado para desarrollar armas nucleares. Esa es la razón que 

impulsó al presidente de los Estados Unidos, Jimmy Carter, en 1977, a prohibir el 

reproceso, aunque sigan existiendo algunas actividades de este tipo en ese país ligadas 

a programas de investigación, en particular relacionados con reactores rápidos. España 

y otros muchos países occidentales siguieron esta prohibición y mantienen el ciclo 

abierto del combustible como única opción. Sin embargo, Francia, Reino Unido, Rusia, 

China, Japón y otros países continúan reprocesando, aunque únicamente en un ciclo. 

Es conocida la planta de reproceso de La Hague, en Francia, que concentra una parte 

importante de este tipo de tratamiento en el mundo. 

El plutonio actualmente extraído en el reprocesado del combustible usado en los pocos 

centros que realizan esta actividad, más el plutonio que resulta del desmantelamiento de 

armas nucleares a causa de los sucesivos tratados de desarme, se mezcla con el uranio 

para fabricar nuevo combustible llamado MOX (de Mixed Oxides) que puede utilizarse 

en algunos reactores, particularmente en Francia o Japón, entre otros países. El 

combustible usado a partir de MOX no se reprocesa más y se considera, como el que 

resulta del ciclo abierto, residuo de alta actividad. 
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El combustible usado, tal como sale del reactor o tras un proceso de separación y 

transmutación que reducirá drásticamente su volumen, debe almacenarse en condiciones 

de contención rigurosa durante miles de años en un depósito estanco a gran profundidad 

en la corteza terrestre, lo que se denomina Almacenamiento Geológico Profundo (AGP). 

El proceso de ubicar y construir un AGP es sumamente complejo, como demuestra el caso 

del proyecto Yucca Mountain, en el estado de Nevada, en Estados Unidos, paralizado 

desde 2010 después de más de 20 años de estudios in situ. 

De ahí que se haya pensado en una solución transitoria que consiste en custodiar los 

residuos de alta actividad en un almacén con las debidas medidas de custodia, 

refrigeración y tratamiento, para un periodo del orden de 50 a 80 años, el llamado 

Almacenamiento Temporal Centralizado (ATC). En España hubo un proyecto avanzado 

de ATC, que recibió apoyo unánime en el Congreso de los Diputados en 2004, cuya 

inclusión en el Plan General de Residuos Radiactivos se produjo en 2006, y para el que 

se seleccionó una ubicación en una localidad de Cuenca en 2011. Pero, tras la oposición 

de la Comunidad de Castilla La Mancha a albergarlo, se fue demorando su construcción 

hasta suspenderse en 2018, con lo que el combustible usado en las centrales nucleares, 

algunas de ellas ya clausuradas, se conserva en Almacenamientos Temporales 

Individuales (ATI) situados en los recintos de las mismas, en condiciones menos 

apropiadas que las que tendrían en un ATC. Un desmantelamiento de más reactores 

agravaría el problema, que tendría una mejor solución en el almacenamiento centralizado. 

La negativa de todas las comunidades autónomas a albergar una instalación tal, a pesar 

del voto unánime de 2004, ha llevado al Gobierno a introducir un cambio notable en el 

nuevo Plan General de Residuos Radiactivos, que entrará en vigor presumiblemente en 

2023, eliminando la construcción del ATC de la planificación en el tratamiento de los 

residuos e inclinarse definitivamente por el mantenimiento de ATI en las centrales 

existentes, lo que, en mi opinión, es una solución menos segura que la asociada al ATC, 

aunque parece la única viable. Se prevé, por tanto, que los residuos de alta actividad 

permanezcan en los ATI y pasen de ahí directamente a un AGP, que entraría en 

funcionamiento a partir de 2073. Y no está claro que la resistencia de todas las 

comunidades autónomas a albergar una instalación como el ATC, que almacenaría 

residuos procedentes de centrales ubicadas en otras comunidades, no vaya a repetirse 

a la hora de seleccionar una ubicación para el futuro AGP. Hay bastantes estudios de 
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posibles ubicaciones y calidades del suelo, realizados por el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) para ese hipotético AGP 

español, pero la oposición de autoridades y poblaciones puede dificultar, incluso, las 

prospecciones sobre el terreno. 

En Estados Unidos existe un AGP ya construido, en Nuevo México, pero únicamente 

para residuos de origen militar. Para el combustible usado procedente de los reactores 

civiles, ya hemos mencionado el intento fallido de Yucca Mountain, sin que se vislumbre 

una solución alternativa. De hecho, solo hay un ejemplo de AGP en el mundo. El situado 

en Onkalo, Finlandia. Está decidida la estructura de los contenedores y finalizada la 

construcción del almacenamiento, a unos 400-500 metros de profundidad, a últimos de 

2021, encontrándose actualmente en fase de licenciamiento por el regulador finlandés. 

En Suecia existe un proyecto y en Francia, Canadá y Suiza hay actividades de 

prospección en diferentes ubicaciones, pero, en todos los casos, se está muy lejos de su 

realización. 

 

Conclusión 

En conclusión, es imprescindible abordar la transición energética si queremos evitar los 

efectos, de magnitud inusitada, asociados al cambio climático. Además de otros efectos 

del uso de combustibles fósiles, menos dramáticos desde el punto de vista ambiental, 

como la dependencia de un conjunto de países productores que no dudarán en utilizar 

sus recursos naturales como arma política o económica, o las fluctuaciones de los 

precios debidas a las asimetrías del mercado. La transición que se requiere debe estar 

basada en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, 

causa primera del cambio climático, lo que implica la reducción drástica del uso de los 

combustibles fósiles. Aparte de estos, las únicas fuentes de energía sin emisiones son 

la nuclear y las renovables, por lo que son las que deben ocupar el papel preponderante 

en el nuevo esquema energético. En ningún caso es sensato sustituir potencia nuclear 

por combustibles fósiles, como, desgraciadamente, ha venido ocurriendo en ciertos 

casos. 

La energía nuclear no está exenta de problemas, ya evocados anteriormente, por lo que 

su presencia deberá mantenerse aproximadamente constante o ir decreciendo a medida 
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que las renovables, con el complemento imprescindible del almacenamiento energético, 

vayan siendo la energía primaria dominante. Incluso en un escenario en el que, a largo 

plazo, toda la energía que necesitemos provenga de fuentes renovables, la energía 

nuclear debería ser el complemento necesario de las renovables en el largo periodo de 

transición, lo que, al menos en los países occidentales, puede cumplirse de forma 

mayoritaria mediante la extensión de la vida útil de los reactores ya existentes.  

Esta extensión resulta obligada, en estos países, porque no parece que sea probable, 

durante la (larga) transición, la construcción de nuevos reactores, aunque sí que está 

sucediendo en países de Asia y del Este de Europa. Tampoco parece probable, al menos 

en dichos países occidentales, la implantación de nuevas tecnologías nucleares, la 

generación IV en la fisión o reactores de fusión. Es necesario preservar la presencia del 

sector nuclear como complemento del despliegue de las energías renovables, mientras 

estas no estén en condiciones de asegurar el suministro energético global, lo que 

requiere de forma imprescindible facilidades de almacenamiento energético a gran 

escala que permitan responder a la demanda con independencia de la climatología. 

Sin olvidar la tarea pendiente en todos aquellos lugares en los que haya existido una 

industria nuclear, de gestionar, a corto plazo, el desmantelamiento seguro de las 

instalaciones nucleares y, a más largo plazo, los residuos generados en la producción 

nuclear de electricidad, una tarea de especial dificultad que necesita conocimiento del 

sector, esfuerzo económico y aceptación social. 

 
 
 
 

 Cayetano López*
Exdirector general del CIEMAT  
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Anastasia Herranz Lespagnol y Alba Vega 

Tapia*

La política exterior de Rusia en 
África Subsahariana: clave para 

un nuevo orden mundial 
(reedición) 

 

La política exterior de Rusia en África Subsahariana: clave para 
un nuevo orden mundial (reedición) 

(Este artículo fue publicado originalmente en junio de 2022) 

Resumen: 

África Subsahariana es una de las regiones más ansiadas por los principales actores 

internacionales —entre ellos, Rusia— por su potencial crecimiento y desarrollo, las 

oportunidades de inversión, su posicionamiento estratégico y sus ingentes reservas de 

recursos naturales. El interés del Kremlin por países de esta región ha sido notorio desde 

el comienzo del siglo XXI; y, más concretamente, tras la anexión de Crimea en 2014 y el 

progresivo aislamiento internacional de Rusia. Desde entonces, Rusia ha recuperado y 

reforzado sus relaciones —y creado otras nuevas—con algunos países subsaharianos 

en el ámbito militar, económico, diplomático y cultural. Además, y en este contexto, Rusia 

se alimenta del desgaste de las relaciones entre países subsaharianos y sus socios 

occidentales tradicionales, como Francia o EE. UU. Con todo, la estrategia rusa 

comienza a dar sus frutos, y ya ha generado una fuerte red de socios en África 

Subsahariana, que son fundamentales en su rivalidad con Occidente. La invasión de 

Ucrania, y la consecuente llegada de una nueva realidad internacional, plantean 

numerosas incógnitas, entre ellas, destaca el papel que pueda jugar la creciente 

influencia rusa en África Subsahariana en la conformación del nuevo orden mundial.  

Palabras clave: 
Rusia, África Subsahariana, Mali, RCA, influencia, estrategia, invasión de Ucrania. 
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Russia’s foreign policy in sub-Saharan Africa: a new world order 

Abstract: 

Africa is a key player in the global geopolitical environment. More precisely, sub-Saharan 

Africa is a long-desired region by major international players, including Russia. This 

African territory offers growth and development potential, investment opportunities, a 

strategic positioning and vast natural resources reserves. The Kremlin's interest in 

countries of this region has been well-known since the beginning of the 21st century and, 

more specifically, after the annexation of Crimea in 2014 and Russia's progressive 

international isolation. Since then, Russia has restored and strengthened its relations with 

some Sub-Saharan countries at military, economic, diplomatic and cultural levels, and 

has also been forging new partnerships. In addition, Russia benefits from the erosion of 

the relations between sub-Saharan countries and their traditional Western partners, such 

as France and the United States. Russia's strategy is starting to bear fruit, securing a 

strong network of partners in sub-Saharan Africa, which are essential to its rivalry with 

the West. In this context, the invasion of Ukraine, and the ensuing arrival of a new 

international reality, raise many questions. Among those concerns, the role that Russia's 

growing influence in sub-Saharan Africa may play in shaping the new world order stands 

out. There is also a need to reformulate Western regional strategies in order to counteract 

Moscow's influence and establishment in the African continent. 

Keywords:
Russia, sub-Saharan Africa, Mali, CAR, influence, strategy, invasion of Ukraine 
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La evolución de la presencia de Rusia en el África Subsahariana  

Durante décadas, África ha sido una zona de influencia para grandes potencias, 

especialmente europeas, entre ellas, muchas aplicaron políticas coloniales que se 

asentaban en el derecho a «utilizar y repartirse» el continente africano, en este contexto, 

Rusia no participó en el «reparto europeo de África» a finales del siglo XIX y, por tanto, 

nunca alcanzó estatus alguno de potencia colonial en el continente africano. A pesar de 

ello —y, seguramente, propiciado por ello—, ha ido creando y fortaleciendo sus lazos 

con Estados africanos de forma diferente al resto de los países que han marcado el 

devenir de África. 

La mayoría de los vínculos Rusia-África surgieron durante los procesos de 

independencia contra los dominios coloniales. Entre los primeros casos, destacan Egipto 

y Sudáfrica, que vieron en la URSS un ejemplo a seguir, tras el éxito de la revolución 

rusa de 19171, en la conformación de sus proyectos estatales soberanos. Más tarde, 

durante el largo periodo de la Guerra Fría, la URSS prestó apoyo diplomático —más 

adelante, financiero y militar— a movimientos de liberación colonial, especialmente en 

dominios franceses y portugueses, como Angola y Mozambique. Con todo, la URSS 

reflejaba una imagen de potencia antiimperialista entre los nuevos Estados africanos; 

mientras que Moscú veía en África la posibilidad de exportar su ideología marxista a 

Estados independientes en proceso de conformación. 

Durante esta época, la URSS establece acuerdos de cooperación técnico-militar con 

países como Angola, Somalia, Etiopía, Congo, Guinea, Mozambique, Argelia, Egipto, 

Libia y Mali. Sin embargo, esta colaboración se extendía a otros ámbitos: apoyo 

económico, ayuda al desarrollo o cooperación en educación, que se convirtieron en 

aspectos clave de las relaciones2, como ejemplo, y con un importante objetivo ideológico, 

la URSS creó centros educativos en varios países africanos, al tiempo que auspició el 

envío de estudiantes africanos a la potencia soviética3. 

                                                            
1 BLANCHARD, S. «How the Russian Revolution shaped African history», DW. November 2017. Disponible en: 
https://www.dw.com/en/how-the-russian-revolution-shaped-african-history/a-41143961 [consulta: 6/6/2022]. 
2 DESORGUES, P. «Trente ans de la chute du bloc soviétique: comment l'URSS a influencé l'Afrique», TV5 Monde. 
December 2021. Disponible en: https://information.tv5monde.com/afrique/trente-ans-de-la-chute-du-bloc-sovietique-
comment-l-urss-influence-l-afrique-437419 [consulta: 6/6/2022].. 
3 Se calcula que, hasta 1991, cerca de 60.000 nacionales africanos estudiaron en la Unión Soviética y más de 
240.000 recibieron formación, en África, impartida por docentes soviéticos. SUKHANKIN, S. «Sociétés militaires 
privées russes en Afrique subsaharienne: atouts, limites, conséquences», Institut français des relations 
internationales (IFRI). September 2020. Disponible en: 
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La política africana de la URSS alcanza su apogeo bajo los liderazgos de Kruschev 

(1958-1964) y de Brézhnev (1964-1982)4. En distintos periodos, países como Etiopía, 

Somalia, Mozambique, Angola, Egipto y Libia fueron aliados soviéticos5. Por otro lado, 

entre 1975 y 1985, Moscú proyectó una política más belicista en África, con el envío de 

soldados cubanos para apoyar a los movimientos de liberación nacional o regímenes 

socialistas en países como Angola, Mozambique o Etiopía6. Durante esta década, 

tomaron el poder partidos inspirados en la ideología marxista soviética (Angola), al 

tiempo que la URSS firmaba los primeros acuerdos de cooperación en África (Angola, 

Somalia, Mozambique). 

Sin embargo, todo cambia tras la caída del muro de Berlín en 1991 y el consiguiente 

colapso de la Unión Soviética; y una consecuencia clara fue la limitación de las 

ambiciones rusas a nivel mundial. Por entonces, Rusia se centra en su política interna y 

en reubicarse en el nuevo orden mundial; y África pasa a un segundo plano: Moscú cierra 

una decena de embajadas y consulados en el continente africano, hasta llevar a la 

presencia rusa en el continente africano a su mínimo histórico7. 

Después de años de ausencia, no será hasta bien entrada la década de los 2000 cuando 

Rusia recupera su interés por África. En 2006, durante su primer mandato presidencial, 

Putin viaja por primera vez al continente africano (Sudáfrica); pero es a partir de 2014 

cuando África cobra especial trascendencia para el Kremlin. Ese año, Rusia se anexiona 

Crimea y, en represalia a esta acción ilegal, la Unión Europea le impone sanciones y el 

país queda excluido del G8 —que pasa a ser el G7—. Ante el deterioro de sus relaciones 

con el bloque occidental, Rusia gira hacia África para proyectar su expansionismo. En 

2019, se celebra la primera cumbre Rusia-África en la ciudad rusa de Sochi8, bajo el lema 

«soluciones africanas a problemas africanos». Esta reunión congregó a jefes de Estado 

                                                            
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sukhankin_societes_militaires_privees_russes_afrique_2020.pdf  
[consulta: 21/5/2022]. 
4 Ídem. 
5 EUROPEAN PARLIAMENT. «Russia in Africa:a new arena for geopolitical competition», European Parliamentary 
Research Service (EPRS). November 2019. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642283/EPRS_BRI(2019)642283_EN.pdf [consulta: 
5/6/2022]. 
6 DESORGUES, P. «Trente ans de la chute du bloc soviétique : comment l'URSS a influencé l'Afrique», TV5 Monde. 
December 2021. Disponible en: https://information.tv5monde.com/afrique/trente-ans-de-la-chute-du-bloc-sovietique-
comment-l-urss-influence-l-afrique-437419 [consulta: 2/6/2022]. 
7 CLIFFORD, C. «The Bear is back: Russian re-engagement with Africa is picking up with Putin in the driving seat», 
Africa Portal. July 2021. Disponible en: https://www.africaportal.org/features/bear-back-russian-re-engagement-africa-
picking-putin-driving-seat/ [consulta: 6/6/2022]. 
8 Vladimir Putin preside la primera cumbre Rusia-África. https://www.france24.com/es/20191024putin-preside-
cumbre-rusia-africa  
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y de Gobierno y representantes de los 54 países africanos; y evidenció la clara pretensión 

de la política exterior de Rusia: reforzar los lazos políticos, económicos y militares con 

un continente en progresivo crecimiento económico, donde la mayor influencia de 

Occidente y China es un obstáculo para los intereses rusos. 

En la actualidad, resulta complicado medir los efectos de la implicación rusa durante la 

Guerra Fría en África, pero es indudable que su presencia ha dejado una huella 

importante en muchos países africanos. A día de hoy, la influencia de Rusia es notoria, 

a pesar de que su implicación fuese mínima durante casi dos décadas. ¿Por qué volvió 

Rusia a África y qué busca ahora? Este documento, a partir de la creciente presencia 

rusa en el África Subsahariana, presenta un análisis de la situación actual, así como los 

aspectos más destacados de esta conexión ruso-africana —marcada por una muy 

compleja y controvertida política exterior de Putin, y puesta aún más de relieve tras la 

invasión rusa de Ucrania—. Todo ello con la pretensión de vislumbrar cuáles serán las 

bases y consecuencias de esta creciente relación, pero también en qué términos se 

convertirá en un elemento clave del nuevo orden mundial.  

 

La omnipresencia de Rusia en el África Subsahariana  

En el mundo multipolar preconizado por Putin9, África Subsahariana juega un papel 

estratégico para la política exterior rusa, cuya hoja de ruta para incrementar su influencia 

en la región se basa en distintas dimensiones.  

En el ámbito económico y comercial, África Subsahariana supone un ilimitado nicho de 

oportunidades debido, principalmente, a sus ingentes recursos naturales, especialmente 

de minerales, piedras preciosas y materias energéticas. Desde la óptica rusa, la 

penetración en la región permite diversificar la explotación de determinadas materias 

primas, con costes considerablemente más bajos que en Rusia, donde una parte 

importante de ellos se encuentra en zonas de difícil acceso10. En contrapartida, para 

                                                            
9 MAKARYCHEV, A. «Russia in a multipolar world: Roles identities and cognitive maps», CIDOB. December 2011. 
Disponible en: 
https://www.cidob.org/en/articulos/revista_cidob_d_afers_internacionals/96/russia_in_a_multipolar_world_role_identit
ies_and_cognitive_maps [consulta: 6/6/2022].  
10 RUSSELL, M. y PICHON, E. «Russia in Africa: A new arena for geopolitical competition», European Parliamentary 
Research Service. November 2019. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/642283/EPRS_BRI(2019)642283_EN.pdf [consulta: 
6/6/2022].  
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muchos países subsaharianos, Rusia supone una alternativa más atractiva, y quizás 

menos exigente, respecto a sus socios occidentales tradicionales.  

Así, y aunque la presencia comercial y económica rusa se encuentra —por el momento— 

alejada de la de otros socios más estables e integrados de la región (China, Francia o 

EE. UU.); Rusia se configura ya como una potencia emergente en África Subsahariana, 

donde la relevancia de las principales empresas estatales rusas es cada vez más notoria, 

fundamentalmente en sectores estratégicos, como la industria extractiva y el ámbito 

energético11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Evolución de las exportaciones de Rusia a países de África subsahariana (millones $) entre 2014 -
2020.  

Fuente: elaboración propia con datos del FMI. Trade Statistics 2014-2020  

 

 

 

 

                                                            
11 En este ámbito, destacan los acuerdos no solo de extracción y exploración sino también de cooperación en 
materia de transporte, construcción y gestión de infraestructuras energéticas. En este sentido, en mayo del 2018 
Rosneft, una de las principales empresas energéticas rusas, firmó un memorándum de entendimiento con una de las 
empresas energéticas más importante de África, Oranto Petroleum, para colaborar en 21 proyectos petroleros en 17 
países africanos. Disponible en: https://www.rosneft.com/press/releases/item/191097/  
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Mapa 1. Presencia de empresas rusas en operaciones mineras y energéticas en África.  

Fuente: elaboración propia con datos de Institute for the Study of War 

 

El poder de la energía en la ambición rusa 

África despierta el interés energético ruso, tanto desde un punto de vista comercial como 

por las materias primas energéticas de los países subsaharianos. En este contexto, el 

desarrollo de la energía nuclear en el continente africano —campo dominado por Rusia 

a nivel mundial— es una de las grandes aspiraciones de Moscú. Muchos países 

subsaharianos se enfrentan a una creciente demanda energética interna, difícilmente 

satisfecha con la escasa infraestructura que hay fuera de las grandes ciudades. Ante 

esta realidad, la energía nuclear se considera una opción viable y considerablemente 

más barata a otras alternativas, lo que aprovecha Rusia para posicionarse como 

proveedor integral de servicios relacionados con este ámbito energético, desde la 
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construcción de instalaciones, al asesoramiento y formación necesaria para su gestión12. 

Esta sinergia nuclear se ha materializado en acuerdos en diversos países —entre ellos, 

los firmados con Zambia, Nigeria o Etiopía— para la construcción de centros de 

investigación nuclear, que pretenden servir de impulso para la energía nuclear 

subsahariana, así como de polo de inversión, formación y creación de empleo local13. Se 

estima que Rosatom —empresa pública rusa de energía atómica y principal proveedor 

de reactores nucleares a nivel mundial— tiene memorándums de entendimiento en esta 

materia con, al menos, 12 países subsaharianos14.  

 
Mapa 2. Acuerdos de Rosatom en África.

Fuente: elaboración propia con datos del Institute for the Study of War 

                                                            
12 BUGAYOVA, N.; CLARK, M.; WALKER, M.; BRIERE, A.; YANCHUK, A. y BARROS, G. «The Kremlin’s inroads 
after the Africa Summit», Institute for the Study of War. 8/11/2018. Disponible en: 
https://www.understandingwar.org/backgrounder/kremlins-inroads-after-africa-summit#Resources%20. [consulta: 
6/6/2022].  
13 ALDEN, C. y SIDIROPOULOS, E. «Inside the Russia-Africa matryoshka: Summitry, Geopolitics and Resources», 
The South African Institute of International Affairs. 22/10/2022. Disponible en: https://saiia.org.za/research/inside-the-
russia-africa-matryoshka-summitry-geopolitics-and-resources/  [consulta: 6/6/2022].  
14 STRONSKI, P. «Late to the party: Russia’s return to Africa», Carnegie Endowment for International Peace. 
October 2019. Disponible en: https://carnegieendowment.org/files/WP_Paul_Stronski_-_Russia-Africa-v3.pdf 
[consulta: 5/5/2022].  
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El componente militar de la presencia rusa 

No obstante, uno de los grandes puntos de preocupación reside en la creciente 

cooperación militar y de seguridad entre Moscú y numerosos países africanos. Desde 

2014, Rusia ha firmado acuerdos de este tipo con al menos 19 países subsaharianos, y 

se perfila como el socio más creciente en esta materia en el subcontinente15. En este 

sentido, en los últimos años16, el gobierno del Kremlin ha tratado de proyectar una imagen 

de Rusia como sólido proveedor de seguridad a nivel internacional17.  

La no condicionalidad de dichos acuerdos con principios como el respeto de los derechos 

humanos, la transparencia o la lucha contra la corrupción —como sí ocurre con países 

occidentales—, así como su narrativa antioccidental y antiintervencionista, han 

favorecido el acercamiento ruso con algunos países africanos aislados o alejados de la 

comunidad internacional18, como Sudán o Zimbabue; pero también con otros que, como 

Mali, se están alejando de la influencia occidental.  

A estos factores, se suma la creciente oposición social en otros países subsaharianos —

República Centroafricana, por ejemplo— a la presencia de tropas internacionales y 

occidentales, así como la percepción de fracaso de algunas de las misiones 

internacionales y occidentales presentes en la región.  

Una de las principales dimensiones de esta cooperación es el comercio armamentístico 

desde Rusia hacia países subsaharianos, que representa el 44 % del total de armas 

importadas en África subsahariana19. Así, Rusia es con mucha diferencia el principal 

proveedor de armas de la región, seguido de EE. UU. (17 %), China (10 %) y Francia (el 

6,1 %). 

                                                            
15 SURKHANKIN, S. «Russia’s security export model in Sub-Saharan Africa: A viable alternative or path to 
nowhere?», Italian Institute for International Political Studies. 10/11/2021. Disponible en: 
https://www.ispionline.it/en/pubblicazione/russias-security-export-model-sub-saharan-africa-viable-alternative-or-path-
nowhere-32099 [consulta: 4/6/2022].  
16 SUKHANKIN, S. «Russian Private Military Contractors in Sub-Saharan Africa. Strengths, Limitations and 
Implications», Institut Français des Relations Internationales. September 2020. Disponible en: 
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/sukhankin_russian_private_military_contractors_africa_2020.pdf 
[consulta: 6/6/2022].  
17 Como así dejó patente Putin en su discurso en la Cumbre Rusia-África de Sochi de 2019. 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/61893  
18 BOWEN, A. «Russian Arms Sales and Defense Industry». Congressional Research Service. 14/10/2021. 
Disponible en: https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46937 [consulta: 5/6/2022].  
19 WEZEMAN, P.; KUIMOVA, A. y WEZEMAN, S. «Trends in international arms transfers in 2021», Stockhlom 
International Peace Research Institute. March 2022. Disponible en: https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-
03/fs_2203_at_2021.pdf [consulta: 6/6/2022].  
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Así, Rusia se presenta como un proveedor de armas fiables, modernas y de calidad, 

además de ser considerablemente más baratas que las procedentes de países 

occidentales20. Otra de las ventajas comparativas de Rusia es la posibilidad de 

reparación, modernización o recambio de antiguas armas soviéticas, lo que representa 

una opción más barata y viable para muchos países africanos, antiguos socios de la 

URSS y que acumulan un amplio y obsoleto stock de armamento soviético.  

Finalmente, destaca la proyección de compañías de seguridad privadas, que están 

ligadas de facto al Estado ruso, pero sin vinculación de iure; y cuya actuación está al 

margen de cualquier mecanismo de control sobre la prevalencia del derecho 

internacional o de los derechos humanos21. Entre ellos, el caso más contrastado y 

extendido es el del grupo Wagner, una empresa privada con estrechos vínculos con la 

inteligencia rusa y el Kremlin22 y que —según distintas fuentes— está presente, entre 

otros países, en República Centroafricana, Mozambique, Sudán y Mali23. Por otro lado, 

el establecimiento de bases militares rusas en territorio africano es otra de las grandes 

aspiraciones del Kremlin —especialmente navales en el mar Rojo—, como punto de 

tránsito estratégico y en contraposición de las instalaciones occidentales ya presentes 

en Yibuti.  

 

 

 

 

 

 

                                                            
20 BOWEN, A. Op. cit.  
21 Lo que ha supuesto continuas denuncias por violaciones de DDHH en países donde se ha probado su actuación, 
como República Centroafricana, Mozambique, Libia o Siria. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-
2021-0562_EN.html  
22 Vinculada, en todo caso, al oligarca Yevgeny Prigozhin, uno de los asesores más próximos a Vladimir Putin, y su 
conglomerado empresarial Concord, al que se presupone un amplio protagonismo en lo que se refiere a las 
operaciones de ampliación de la influencia rusa a nivel internacional, y en concreto, en África.  
23 Extremo negado por las autoridades malienses. https://www.france24.com/en/africa/20211225-mali-denies-
deployment-of-russian-mercenaries-from-wagner-group  
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Mapa 3. Presencia de mercenarios rusos y cooperación militar con África Subsahariana.
Fuente: Elaboración propia con datos de Swedish Defense Research Agency y SIPRI  
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Rusia, proyección mediática de su poder

Esta creciente presencia estratégica, económica y militar de Rusia se desarrolla de forma 

paralela a su intención de extender y aumentar su influencia en otros ámbitos, como el 

mediático o el diplomático. Dicha tentativa se basa en la actual retórica rusa, que se 

adapta a las necesidades de sus diferentes interlocutores e intenta presentar a Moscú 

como un aliado antiimperialista y antiintervencionista. Rusia se convierte así en una 

opción atractiva para aquellos países señalados con sanciones internacionales, pero 

también en una alternativa a los tradicionales socios occidentales, contra los que parece 

que existe una cada vez mayor oposición en muchos países de la región, en muchas 

ocasiones alentada desde el propio Kremlin.  

Entre las herramientas utilizadas por Moscú para esta expansión, se incluye el 

posicionamiento mediático24 —mediante el modelo exportado en otras zonas del mundo25 

con ramificaciones locales y regionales de agencias estatales de comunicación, como 

Russia Today y Sputnik—, las campañas de desinformación y propaganda26 o el 

acercamiento de la cultura rusa27 al subcontinente, a través de iniciativas culturales y 

educativas28 de profundo estilo soviético.  

 

                                                            
24 Desde Moscú se han hecho importantes esfuerzos para firmar acuerdos con agencias de prensa locales, como 
Eri-TV en Eritrea, la televisión nacional de RDC o la agencia de prensa del Gobierno sudafricano. 
25 BUGAYOVA, N. y BARROS, G. «The Kremlin’s Expanding Media Conglomerate», Institute for the Study of War. 
15/6/2020. Disponible en: https://www.understandingwar.org/backgrounder/kremlin%E2%80%99s-expanding-media-
conglomerate [consulta: 6/6/2022].  
26 Con motivo de la pandemia de la COVID-19, Moscú se ha presentado como un socio fundamental para los países 
africanos en la lucha contra la misma, como ya lo hizo con la epidemia del Ébola, empleando a fondo sus 
capacidades publicitarias y propagandísticas que han sido apoyadas por sus socios africanos más cercanos.  
«Russia’s Activities in Africa’s Information Environment», NATO Strategic Comunications Centre of Excelence. 
Disponible en: https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/russias_activities_in_africa_nato_stratcom_coe_05-03-2021-
1.pdf [consulta: 5/6/2022].  
27 Uno de los principales instrumentos para ello es Rossotrudnichestvo, la Agencia Federal para la Comunidad de 
Estados Independientes, Compatriotas que Viven en el Extranjero y la Cooperación Humanitaria. Opera en 80 
países del mundo y en África, se encuentra, entre otros, en Zambia, República del Congo, Tanzania, Etiopía y 
Sudáfrica. Entre las prioridades de los centros asociados a ella se encuentra la promoción del idioma, la cultura y la 
educación rusa. https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/russias_activities_in_africa_nato_stratcom_coe_05-03-2021-
1.pdf 
28 SUKHANKIN, S. «The Kremlin’s Controversial Soft Power in Africa», The Jamestown Foundation. 4/12/2019. 
Disponible en: https://jamestown.org/program/the-kremlins-controversial-soft-power-in-africa-part-one/ [consulta: 
6/6/2022]. 
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En esta línea, la desinformación se ha visto materializada en agresivas campañas en 

redes sociales29 y medios de comunicación afines, principalmente a través de agencias 

y redes de cuentas falsas30 ligadas a entidades próximas al Gobierno ruso, con Prigozhin 

como principal nexo común31.  

Mapa 4. Injerencia rusa mediática y de desinformación en África Subsahariana.  

Fuente: elaboración propia con datos de ISS y African Center for Strategic Studies 

                                                            
29 ALBA, D. y FRENKEL, S. «Russia Tests New Disinformation Tactics in Africa to Expand Influence», The New York 
Times. 30/10/2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/10/30/technology/russia-facebook-disinformation-
africa.html [consulta: 6/6/2022].  
30 Facebook ha denunciado en numerosas ocasiones la presencia de redes de cuentas falsas originadas en Rusia y 
presentes en países como Costa de Marfil, Madagascar, Sudán o República Democrática del Congo.  
31 HASSA, I. y HIEBERT, K. «Russia Disinformation is Taking Hold in Africa», Centre for International Governance 
Innovation. 17/11/2021. Disponible en: 
https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/russias_activities_in_africa_nato_stratcom_coe_05-03-2021-1.pdf [consulta: 
3/6/2022].  



325

b
ie

3

La política exterior de Rusia en África Subsahariana: clave para un nuevo orden 
mundial (reedición) 

Anastasia Herranz Lespagnol y Alba Vega Tapia 
 

Documento de Opinión   65/2023  14 

Todo ello con el claro objetivo de diseminar mensajes y noticias favorables a Rusia que, 

en la mayor parte de ocasiones, incluyen narrativas antioccidentales, especialmente 

contra Estados Unidos y Francia. 

 

Estudio de casos: Mali y República Centroafricana 

A nivel continental, destacan dos países con los que Rusia está tejiendo lazos: Mali y 

República Centroafricana, que se han convertido en ejemplos paradigmáticos de la 

creciente influencia rusa en los ámbitos anteriormente referidos. 

Mali 

En Mali, el deterioro exponencial de sus relaciones con Francia desde la toma del poder 

por la Junta Militar en 2020 ha propiciado un estrechamiento de los lazos con Rusia; 

aunque la relación entre ambos es de larga data.  

Desde su independencia de Francia en 1961, Mali mostró interés por el socialismo 

soviético, y ha desarrollado una extensa cooperación tanto diplomática como económica, 

cultural y militar32 con la potencia soviética. A día de hoy, Mali —tras sufrir un golpe de 

Estado en verano de 2020 y, poco después (2021), un segundo golpe «dentro del 

golpe»— está gobernado por una Junta Militar que ha dado muestras evidentes de su 

pretensión de dilatar su poder estatal. 

Desde la asonada militar contra la democracia maliense, se han incrementado los 

informes que demuestran la presencia de elementos de Wagner en el país, a pesar de 

la negativa tanto de Mali —defiende que son «instructores rusos» con base en los 

acuerdos de cooperación técnico-militar entre dos Estados soberanos— como de Rusia, 

que desvincula a estas empresas privadas de seguridad del Kremlin33. Sin embargo, la 

presencia de Wagner en Mali está avalada por países como Francia34, así como por la 

                                                            
32 TOURON, M. «Le Mali, 1960-1968. Exporter la Guerre froide dans le pré carré français», Bulletin de l'Institut Pierre 
Renouvin. 2017/1 n.° 45. Disponible en: https://www.cairn.info/revue-bulletin-de-l-institut-pierre-renouvin-2017-1-
page-83.htm [consulta: 29/5/2022]. 
33 RFI. «Vladimir Poutine confirme la présence de mercenaires russes au Mali», RFI. Febrero 2022. Disponible en: 
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220208-vladimir-poutine-confirme-la-pr%C3%A9sence-de-mercenaires-russes-au-mali 
[consulta: 6/6/2022]. 
34 MINISTÈRE DE L’ÈUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES. «Mali - La France gravement préoccupée par les 
informations faisant état d’exactions massives au centre du Mali». April 2022. Disponible en: 
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propia población local, que refrenda que «hombres armados blancos no francófonos […] 

que eran rusos» han estado implicados en asesinatos, ejecuciones y violaciones de 

derechos humanos35.  

Al tiempo, Mali continúa recibiendo material militar ruso, y ha cerrado medios de 

comunicación franceses (RFI y France 24). Preocupan asimismo las campañas de 

desinformación que presuntamente realiza el Estado maliense para exacerbar las 

divisiones internas, así como la profusión de narrativas en redes sociales —

supuestamente respaldadas por Rusia— para fomentar el sentimiento antioccidental, 

socavar la construcción de la democracia y, por el contrario, apoyar a la Junta Militar en 

el poder y respaldar la presencia de Wagner36. 

República Centroafricana (RCA) 

Por su parte, la República Centroafricana (RCA) vive inmersa en un conflicto civil desde 

2013. Incapaz de lograr el control de su territorio de soberanía, el presidente Touadéra 

acudió a Rusia en 2017 en busca de ayuda. Desde entonces, la influencia de Rusia en 

el país no ha dejado de crecer. 

En 2018, RCA y Rusia firmaron un acuerdo en materia de cooperación militar que 

permitía el suministro ruso de armas al país africano, así como el envío de instructores 

para la formación y el entrenamiento de sus Fuerzas Armadas, policía, gendarmería y 

guardia presidencial. Según Naciones Unidas, el primer entrenamiento realizado por 

instructores rusos finalizó en marzo de 201837 y, desde entonces, no han cesado los 

informes que les denuncian por abusos y violaciones de los derechos humanos38. Según 

distintas informaciones, gran parte de los instructores militares rusos presentes en RCA 

                                                            
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/mali/evenements/article/mali-la-france-gravement-preoccupee-par-
les-informations-faisant-etat-d [consulta: 3/6/2022]. 
35 HUMAN RIGHTS WATCH. «Mali: Massacre by Army, Foreign Soldiers». April 2022. Disponible en: 
https://www.hrw.org/news/2022/04/05/mali-massacre-army-foreign-soldiers [consulta: 2/6/2022]. 
36 ALLEN, K. «Hybrid warfare – Africa beware», Institute for Security Studies. April 2022. Disponible en: 
https://issafrica.org/iss-today/hybrid-warfare-africa-beware [consulta: 6/6/2022]. 
37 UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL. «Midterm report of the Panel of Experts on the Central African Republic 
extended pursuant to Security Council resolution 2399 (2018)». S/2018/729. July 2018. Disponible en: 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2018_729.pdf 
[consulta: 29/5/2022]. 
38 HUMAN RIGHTS WATCH. «Central African Republic: Abuses by Russia-Linked Forces». May 2022. Disponible 
en: https://www.hrw.org/news/2022/05/03/central-african-republic-abuses-russia-linked-forces [consulta: 6/6/2022]. 
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son en realidad mercenarios de Wagner, y su número rondaría entre los 1.200 y 2.000 

mercenarios39.  

En este contexto, el creciente aislamiento político, militar y económico del Gobierno 

centroafricano es cada vez más preocupante. Si bien la colaboración militar es el ejemplo 

más notorio de la actual influencia rusa en RCA, esta estrecha relación también se 

manifiesta en otros ámbitos. A nivel político, Touadéra gobierna rodeado y aconsejado 

por asesores rusos; mientras que, a nivel económico y comercial, la riqueza de recursos 

naturales del país africano es un gran incentivo para Rusia. Coincidiendo con la llegada 

de la empresa Wagner a RCA, el Gobierno otorgó a dos empresas rusas —Lobaye y 

SARLU, interrelacionadas y vinculadas a Prigozhin— licencias de extracción de oro y 

diamantes40. 

Por último, Rusia también ejerce su influencia a través de la financiación de medios de 

comunicación locales (radio y prensa), así como de proyectos culturales41. 

Paralelamente, se han registrado campañas de desinformación en contra de la presencia 

de la ONU y de Francia en el país que, si bien no pueden relacionarse directamente con 

Rusia, existen claros indicios sobre su vinculación42. 

 

La invasión de Ucrania y su relación con África 

En la actualidad, una de las principales implicaciones de la expansión rusa en África 

Subsahariana es el progresivo apoyo de muchos países de la región a Rusia en el 

sistema internacional que, con la invasión de Ucrania en febrero de 2022, ha alcanzado 

su punto más álgido. Esta evidencia ha quedado patente en las sucesivas votaciones en 

el seno de la Asamblea General de la ONU que, desde 2014, condenan las acciones 

ofensivas rusas, primero en la península de Crimea y ahora en toda Ucrania. En todas 

                                                            
39 BAX, P. «Russia’s Influence in the Central African Republic», International Crisis Group. December 2021. 
Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/russias-influence-central-
african-republic [consulta: 6/6/2022]. 
40 Ídem. 
41 CLIFFORD C. y GRUZD S. «Russian and African Media: Exercising Soft Power», South African Institute of 
International Affairs, n.º 125. Policy Insights. February 2022. Disponible en: https://saiia.org.za/research/russian-and-
african-media-exercising-soft-power/ [consulta: 6/6/2022]. 
42 BAX, P. «Russia’s Influence in the Central African Republic», International Crisis Group. December 2021. 
Disponible en: https://www.crisisgroup.org/africa/central-africa/central-african-republic/russias-influence-central-
african-republic [consulta: 6/6/2022]. 
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estas ocasiones, África Subsahariana se ha presentado como un importante aliado de 

Putin43.  

 

Cuadro 1. Resultados de votaciones totales y en particular de países de África  

en las resoluciones de la Asamblea General de la ONU. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU 

 

En este sentido, resulta especialmente sorprendente la evolución del voto de ciertos 

países. Por ejemplo, en 2014, RCA votó en defensa de la independencia soberana de 

Ucrania, mientras que en 2022 se abstuvo en las dos primeras y votó después en contra 

de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos.  

Desde la perspectiva rusa, una expansión de su poder e influencia más allá de sus áreas 

tradicionales supone una oportunidad para demostrar la capacidad de Moscú de 

convertirse en un actor de influencia global. En el momento actual, y aunque aún es 

                                                            
43 Para más información véase: VEGA. A. y HERRANZ, A. «La respuesta de África a la invasión de Ucrania», 
EsGlobal. Marzo 2022. Disponible en: https://www.esglobal.org/la-respuesta-de-africa-a-la-invasion-de-ucrania/ 
[consulta: 6/6/2022].  

TOTAL 100 TOTAL 11 TOTAL 58 TOTAL 24
África 19 África 2 África 27 África 6

TOTAL 141 TOTAL 5 TOTAL 35 TOTAL 12
África 28 África 1 África 17 África 8

TOTAL 140 TOTAL 5 TOTAL 38 TOTAL 10
África 27 África 1 África 20 África 6

TOTAL 93 TOTAL 24 TOTAL 58 TOTAL 18
África 10 África 9 África 24 África 11

Resolución sobre la Integridad territorial de Ucrania 
A/RES/68/262 (2014)

Resolución contra la agresión de Ucrania 
 A/RES/ES-11/1 (2022)

A favor En contra Abstención Ausencias

A favor En contra Abstención Ausencias

A favor En contra Abstención Ausencias

Resolución sobre las consecuencias humanitarias de la Agresión de Ucrania 
A/RES/ES-11/2 (2022)

Resoulción sobre la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU 
A/RES/ES-11/3 (2022)

A favor En contra Abstención Ausencias
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pronto para vislumbrar cómo afectará la reciente invasión de Ucrania a la estrategia rusa, 

es evidente que el Kremlin intentará buscar en África una salida a su creciente 

aislamiento internacional.  

 
Mapa 5. Votación de países africanos en Resolución ES-11/1 de la Asamblea General de la ONU.  

Fuente: Elaboración propia con datos de la ONU 
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A modo de conclusión: ¿y ahora dónde y qué? 

A medio y largo plazo, todo indica que Rusia reforzará su intención de expandir su 

influencia en África Subsahariana. En este sentido, es necesario subrayar ciertos 

contextos geográficos que pueden resultar clave para la política exterior de Moscú en la 

región subsahariana. 

En primer lugar, el golfo de Guinea44 es una zona fundamental para el comercio marítimo 

mundial, por la riqueza de sus recursos económicos y naturales, y también como una 

región de conexión con países interiores del África Central. Con una posición consolidada 

en RCA, es previsible que Rusia busque incrementar su ascendente en países cercanos. 

En esta línea, Guinea mantiene unas históricas y estrechas relaciones diplomáticas con 

Rusia, cuyas empresas tienen un papel esencial en la industria extractiva del país, 

especialmente de bauxita. Tras cierta incertidumbre después del golpe de Estado del 

pasado septiembre, las relaciones entre Moscú y la Junta Militar guineana parecen haber 

recuperado la fluidez y sintonía de antaño45. También es interesante la evolución de 

Camerún, país que en abril de este año ha firmado un nuevo acuerdo de cooperación 

militar con Rusia, en plena ofensiva contra Ucrania. 

Por otro lado, no es descartable un refuerzo de la relación de Rusia con Nigeria, un socio 

tradicional de los países occidentales y China, y que ofrece grandes oportunidades de 

inversión internacional. En los últimos tiempos, EE. UU. se muestra reticente a vender 

armas a Nigeria por el retroceso en materia de derechos humanos del gobierno de Buhari 

en su lucha contra el terrorismo y la violencia interna; y esta situación podría abrir una 

ventana de oportunidad para Rusia y su industria armamentística46. Por su parte, también 

Burkina Faso podría seguir los pasos de Mali o RCA. El país ha sufrido un golpe de 

Estado y, actualmente, se encuentra en plena transición política —a merced de las 

amenazas híbridas—, parece estar en el punto de mira de Rusia47.  

                                                            
44 SIELGE, J. «The future of Russia – Africa relations», Brookings. 2/2/2022. Disponible en: 
https://www.brookings.edu/blog/africa-in-focus/2022/02/02/the-future-of-russia-africa-relations/ [consulta: 6/6/2022].  
45 SOUMARÉ, M. «Guinea- Russia: Moscow’s ties with Doumbouya», The Africa Report. 22/2/2022. Disponible en: 
https://www.theafricareport.com/178750/guinea-russia-moscows-ties-with-doumbouya/ [consulta: 6/6/2022].  
46 Esta se materializó en la firma el pasado mes de agosto de 2021 de un Acuerdo de Cooperación Técnico-Militar, 
que prevé venta de armas, capacitación de personal y transferencia de tecnología, entre otras.  
47 Al poco del golpe de Estado, un miembro de Wagner habría afirmado que están preparados para ofrecer la 
experiencia de los «instructores rusos» en RCA para formar a las fuerzas armadas de Burkina Faso, si las 
autoridades así lo solicitan y Evgueni Prigozhin habría caracterizado el golpe de Estado como «una nueva era de 
descolonización». LE MONDE, AFP. «Coup d’Etat au Burkina Faso: le parrain du groupe Wagner salue une nouvelle 
ère de décolonisation», Le Monde. Enero 2022. Disponible en: 
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También conviene analizar la relación de Rusia con países del Cuerno de África. A su 

tradicional relación con Eritrea, se añade la buena sintonía de Moscú con países como 

Sudán o Sudán del Sur, que le reportan importantes beneficios económicos. Además, 

preocupa la previsible ubicación de la tan ansiada base naval rusa en las costas 

estratégicas del mar Rojo, para lo que el Gobierno de Sudán ya habría dado su 

consentimiento48.  

En la región sur del continente, además de las históricas relaciones con países como 

Tanzania y Sudáfrica, destaca el papel que pueda jugar Moscú en Mozambique, donde 

las ingentes reservas gasísticas recientemente descubiertas han revitalizado el interés 

ruso en el país.  

Con todo y como conclusión, es evidente que la expansión de Rusia en África 

Subsahariana responde a un firme planeamiento estratégico. Por una parte, su política 

expansiva atiende a la consecución de sus propios intereses, basados esencialmente en 

la búsqueda de nuevos aliados en el tablero internacional, así como en la prospección 

de lucrativas oportunidades comerciales y de negocio. Por otra, la estrategia rusa 

pretende erosionar la presencia e influencia de otros actores en la región, principalmente 

EE. UU. y Francia, para incrementar su ascendente internacional. Esta situación se ha 

visto favorecida por la percepción de sociedades locales —principalmente en el Sahel y 

África Occidental— de que muchas iniciativas occidentales en la lucha contra el 

terrorismo y la violencia han fracasado; y también por la eclosión de movimientos 

nacionalistas que refuerzan la narrativas antioccidentales y anticolonialistas en su 

discurso.  

Para muchos países del África Subsahariana, Rusia se presenta como un actor 

internacional atrayente y comprometido, que ofrece una «solución integral» basada en 

la cooperación económica, técnico y militar, libre de toda condicionalidad e injerencia, al 

contrario —destacan muchos dirigentes regionales— de las políticas de las potencias 

occidentales. Con estos parámetros, la invasión de Ucrania del pasado 24 de febrero ha 

supuesto un punto de inflexión en las relaciones internacionales que conocíamos hasta 

                                                            
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/01/26/coup-d-etat-au-burkina-faso-le-parrain-du-groupe-wagner-salue-
une-nouvelle-ere-de-decolonisation_6111025_3212.html [consulta: 6/6/2022]. 
48 PHILLIPSS, M. y BARIYO, N. «US Worries Sudan Is Close to Leasing Russia a Red Sea Base», The Wall Street 
Journal. 2/3/2022. Disponible en: https://www.wsj.com/articles/u-s-worries-sudan-is-close-to-leasing-russia-a-red-
sea-base-11646255126 [consulta: 28/5/2022].  
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ahora; y abre la puerta a un escenario aún impredecible. En este contexto, el continente 

africano puede convertirse en un actor clave para la conformación del nuevo orden 

mundial, y en el tablero donde se dirima el enfrentamiento entre Occidente, Rusia y China 

por hacerse con la hegemonía mundial. África está cambiando, y todo indica que Rusia 

gana fuerza como impulsor y garante del futuro del continente africano: una evidencia 

que será clave en la conformación de un nuevo, y aún impredecible, orden mundial. 

Frente a esta evidencia, Occidente —y, más concretamente, la Unión Europa— debería 

afrontar una revisión profunda de la estrategia adoptada en África, a fin de conseguir un 

espacio común de seguridad, gobernanza y desarrollo a ambos lados del mar 

Mediterráneo.  

 

 
Anastasia Herranz Lespagnol 

Analista
 

Alba Vega Tapia 
Analista 

 



333

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  66/2023  1 

 
 

66/2023 4 de julio de 2023 
 

Alba Vega Tapia y Anastasia Herranz 
Lespagnol *

Cumbre Rusia-África 2023: ¿Qué 
podemos esperar? 

 
 
 
 
 

Cumbre Rusia-África 2023: ¿Qué podemos esperar? 

 

Resumen: 

La segunda Cumbre Rusia-África, que se celebrará los próximos 27 y 28 de julio en San 

Petersburgo, se esboza como un intento del Kremlin para afianzar y profundizar los 

actuales marcos de cooperación con el continente africano. La región ofrece un gran 

abanico de recursos y posibilidades de influencia, algo que las potencias tradicionalmente 

más afianzadas no están dispuestas a aceptar fácilmente. Dicha cita se da en un momento 

en el que Moscú parece empeñado en hacer tambalear el actual orden internacional y 

ampliar su habitual esfera de influencia. Mientras, los Estados africanos se hacen más 

fuertes y defienden sus propios intereses en este nuevo contexto geopolítico. A menos de 

un mes de la Cumbre, se ofrecen algunas previsiones de los principales objetivos de Rusia, 

sobre la base de las sinergias e intereses —tanto rusos como africanos— observados en 

los últimos meses.  

 

Palabras clave: 

África, Rusia, cumbre, Unión Europea, Estados Unidos, China, influencia, desinformación, 

Wagner, orden mundial, cooperación, acuerdos. 
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The Russia – Africa Summit 2023: what can we expect? 

Abstract: 

The second Russia-Africa Summit, to be held on July 27-28 in St. Petersburg, is outlined 

as an attempt by the Kremlin to consolidate and deepen its current frameworks of 

cooperation with the African continent. The region offers a wide range of resources and 

possibilities of influence, something that the western powers traditionally entrenched in 

Africa are not willing to accept easily. This comes at a time when Moscow seems 

determined to overturn the current international order while expanding its usual sphere of 

influence. Meanwhile, African states are growing stronger and defending their own 

interests in this new geopolitical context. With less than a month to go before the Summit, 

some insights are provided, based on the synergies and interests - both Russian and 

African - observed in recent months. 

Keywords:

Africa, Russia, Summit, European Union, United States of America, China, influence, 

disinformation, Wagner, world order, cooperation, agreements. 
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Introducción: África con voz propia 

En los últimos años, África se ha convertido en un actor estratégico y prioritario para 

Moscú. Muchas son las razones que sustentan este creciente interés de Rusia, entre 

otras, 54 asientos en la Asamblea General de la ONU y 3 rotatorios en el Consejo de 

Seguridad, ingentes reservas de recursos naturales y la población con mayor crecimiento 

del mundo. Con todo, los países africanos ocupan hoy una posición dominante en los 

esfuerzos diplomáticos de Rusia1, que se han incrementado, de forma muy notable, 

desde el inicio de la invasión de Ucrania decretada por el presidente Putin el 24 de 

febrero de 2022.  

Esta deriva política hacia África queda patente en el nuevo Concepto Estratégico ruso 

de Política Exterior2, que el gobierno de Putin adoptó el 31 de marzo de este 2023. Así, 

y entre otros asuntos, apunta a la supuesta «rusofobia» que impera en Occidente, que 

ha impulsado una guerra híbrida contra el Kremlin y sus intereses. Además, y con el foco 

puesto en el continente africano, subraya la importancia de reforzar el llamado «Sur 

Global» frente a la dominación tradicional de los países occidentales, que —según su 

narrativa— emana de la época colonial; mientras se centra en la máxima de «soluciones 

africanas para problemas africanos»3 que Moscú hizo propio en la Cumbre de Sochi de 

2019, como eslogan del antiintervencionismo y el respeto por la soberanía nacional. 

Desde este enfoque político, como señala el concepto de política exterior, Rusia concluye 

que seguirá apoyando «el establecimiento de África como centro distintivo e influyente 

del desarrollo mundial». 

Y aunque el interés ruso por África está ahora en continua expansión, dista mucho de 

ser nuevo. No obstante, la agresión militar a Ucrania y el consecuente aislamiento al que 

Occidente quiere llevar a Rusia, han intensificado los esfuerzos de Moscú para acercarse 

al continente africano. Como trasfondo general de este acercamiento se sitúan las 

nuevas necesidades del Kremlin en el actual escenario geopolítico. Entre otras, destacan 

                                                            
1 Estrategia que comparte con el resto de los países que dominan el orden mundial, principalmente China, la cual se 
posiciona como el primer socio comercial del continente y donde también es líder en materia de inversión extranjera.  
2 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA. The Concept of the Foreign Policy of the Russian 
Federation. Marzo 2023. Disponible en:  https://mid.ru/en/foreign_policy/fundamental_documents/1860586/  
Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, 25 de junio de 2023. 
3 GOULD-DAVIES, N. «Russia’s new foreign-policy concept: the impact of war», International Institute for Strategic 
Studies. Abril 2023. Disponible en: https://www.iiss.org/online-analysis/online-analysis/2023/04/russia-new-foreign-
policy-concept-the-impact-of-
war/#:~:text=The%20concept%20outlines%20Russia's%20response,areas%20of%20the%20world%20economy' 
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la búsqueda de alternativas comerciales y el diseño de mecanismos para evitar las 

sanciones impuestas por los países occidentales o la consecución de apoyos y nuevos 

socios que impulsen su imagen de potencia hegemónica global en su pretendido orden 

mundial multipolar. Todas estas necesidades y objetivos conforman los pilares políticos 

y estratégicos sobre los que se asientan los esfuerzos rusos de cara a la Cumbre Rusia– 

África, que se celebrará este mes de julio en San Petersburgo.  

La celebración de esta Cumbre, y especialmente la creciente presencia de Rusia en 

África, ha provocado múltiples y disímiles reacciones por parte de actores internacionales 

clave ya posicionados en el continente africano —como la Unión Europea (UE), Estados 

Unidos o China—, que han visto en la estrategia rusa una amenaza a su condición de 

socios tradicionales de los países y organizaciones africanas. Por ello, se han 

manifestado distintas réplicas diplomáticas por parte de estos actores internacionales, 

así como numerosos intentos para reforzar y desarrollar nuevos vínculos en los ámbitos 

político, económico y de seguridad.  

En este contexto, en las sucesivas votaciones de la Asamblea General de la ONU sobre 

la invasión rusa de Ucrania, los países africanos han manifestado que, a pesar de la 

insistencia de Rusia y Occidente, tienen su propia opinión —ambigua y heterogénea a 

nivel continental—; y han evidenciado así que quieren ocupar el lugar que les 

corresponde en el tablero internacional. Prueba de ello es que África defiende su propio 

plan de paz para Ucrania, liderado por Sudáfrica, y quiere demostrar su capacidad real 

para mediar en el conflicto. 

En el corto plazo, queda por ver si, tras años defendiendo un orden mundial multipolar, 

Rusia logra sus objetivos durante una Cumbre a la que los países africanos llegan más 

empoderados, con voz más firme e intención de decidir en función de sus propios 

intereses nacionales, así como su constatada pretensión de diversificar y elegir a sus 

socios dentro de la comunidad internacional. 

 

Principales ámbitos de cooperación e influencia de Rusia en África 

En el contexto africano, la actual influencia rusa se articula en torno a tres grandes 

dimensiones prioritarias: la esfera económica-comercial, la seguridad y defensa, y la 

dimensión informativa-cultural.  
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En cuanto a las relaciones económicas y comerciales, los principales intereses rusos se 

centran en la industria energética y extractiva de metales preciosos y materias primas4. 

Para Rusia, la posibilidad de acceder a materiales energéticos a costes menores que 

sus propios recursos, así como a materias con las que no cuenta5, supone un enorme 

atractivo para las empresas estatales6. Junto con estas variables, Moscú percibe el 

incipiente sector energético nuclear africano7 —en el que Rusia se ha afianzado como 

uno de los principales proveedores a nivel mundial— como una prometedora oportunidad 

para sus propios intereses8. Asimismo, si bien todavía se encuentra muy lejos de otros 

socios en la región como China o la UE, Rusia también ha aumentado en la última década 

de manera considerable sus transferencias comerciales con el continente africano9. 

Por otro lado, la cooperación en materia de seguridad y de defensa es el principal 

elemento articulado por Rusia para aumentar y asentar su influencia en África. Tras su 

participación en el conflicto sirio10, el Kremlin se presentó ante sus socios africanos como 

un aliado solvente y sólido en esta materia, desvinculando su posible colaboración de 

exigencias en materia de gobernanza, anticorrupción o derechos humanos, como sí 

hacen los países occidentales. Además, apela a su pasado como fuerza 

antiintervencionista y antiimperialista para incrementar su pretendida influencia. Estas 

variables, junto a una incesante actividad diplomática, le han permitido convertirse en el 

principal proveedor de armas del continente11; así como alcanzar acuerdos de 

cooperación militar y de defensa —de los que se tiene apenas información— con más 

                                                            
4 HERRANZ, Anastasia y VEGA, Alba. La política exterior de Rusia en África Subsahariana: claves de un nuevo 
orden mundial. Documento de Opinión IEEE 59/2022. Junio 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO59_2022_ANAHER_Rusia.pdf  
5 Como bauxita, manganeso o cromo, entre otros. Así como incrementar sus reservas de oro, que se habrían visto 
gravemente mermadas a raíz del conflicto en Ucrania.  
6 DONELLI, F. «Russia’s engagement with Africa: Understanding mutual Russia-Africa interests in an era of global 
competition», Trends, Research & Advisory. Enero 2023. Disponible en: https://trendsresearch.org/insight/russias-
engagement-with-africa-understanding-mutual-russia-africa-interests-in-an-era-of-global-competition/ 
7 Muchos líderes del continente consideran la energía nuclear una alternativa para satisfacer la creciente demanda 
eléctrica interna a costes considerablemente inferiores respecto a otras fuentes de producción. Para ello, Rusia se 
presenta como uno de los socios más solventes y conocedores de la materia, ofreciendo una opción transversal e 
integral, que incluiría desde la construcción de las infraestructuras hasta la gestión de estas y el asesoramiento y 
formación de los técnicos africanos.  
8 Países como Ruanda, Etiopía, Sudáfrica, Egipto o Nigeria han firmado acuerdos en este sentido. 
9 DUHAMEL, C. «A 2023 Russia-African Trade Summary», Russia Briefing. Febrero 2023. Disponible en: 
https://www.russia-briefing.com/news/a-2023-russia-african-trade-summary.html/  
10 BASSOU, A. «Military relations between Russia and Africa: Before and after the war in Ukraine», Atlantic Council. 
Febrero 2023. Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/2023/03  
11 WEZEMAN, P., KUIMOVA, A. y WEZEMAN, S. «Trends in international arms transfers in 2022», Stockhlom 
International Peace Research Institute. Marzo 2023. Disponible en: https://www.sipri.org/sites/default/files/2023-
03/2303_at_fact_sheet_2022_v2.pdf  
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de una veintena de países africanos, muchos de los cuales se han firmado o renovado 

después de haber comenzado la invasión rusa de Ucrania12. 

Además, en su intento de reforzar y asegurar su presencia estratégica en el continente 

africano, Rusia aspira a establecer una base naval en el mar Rojo13, punto de interés 

geopolítico mundial y estratégico para la circulación marítima. Tampoco se descarta su 

pretensión, a más largo plazo, de establecer centros logísticos y corredores en países 

africanos que facilitan una conexión este-oeste y norte-sur, como es el caso de Kenia o 

Camerún, a los que recientemente Moscú se ha acercado diplomáticamente14.  

Por otra parte, y en el marco de su estrategia global, hay muchos indicios de que Rusia 

ha desplegado en África una ingente cantidad de campañas de desinformación, 

numerosas interferencias en procesos electorales nacionales y operaciones de 

propaganda con el fin último de erosionar la credibilidad de actores occidentales, 

principalmente de Francia o EE. UU.15. De manera tradicional, la narrativa rusa se ha 

basado en la retórica antiimperialista y en contra de las antiguas potencias coloniales, y 

no ha dudado en fomentar los discursos nacionalistas y antioccidentales panafricanos16 

— fundamentalmente antifranceses—, que en los últimos años parecen haber ganado 

fuerza en muchos Estados africanos17. Si bien esta tendencia ha sido constante y de 

larga data, es evidente que desde la agresión a Ucrania se ha incrementado de manera 

exponencial.  

En este sentido, Rusia ha instrumentalizado otros discursos como la supuesta hipocresía 

occidental respecto al conflicto en Ucrania, en contraposición a otros conflictos enquistados 

y olvidados en el continente africano como Somalia o Yemen; la presunta interferencia de 

la OTAN en las garantías de seguridad rusas o la pretendida responsabilidad de Occidente 

                                                            
12 Es el caso del firmado con Camerún, en abril del 2022. Disponible en: https://www.rfi.fr/en-cameroon-signs-
agreement-with-russia  
13 THE MARITIME EXECUTIVE. «Sudan’s Leader Agrees to Host Russian Naval Base on Red Sea», The Maritime 
Executive. Febrero 2023. Disponible en: https://maritime-executive.com/article/sudan-s-leader-agrees-to-host-
russian-naval-base-on-red-sea  
14 STANYARD, J., VIRCOULON, T. y RADEMEYER, J. «The Grey Zone: Russia’s military, mercenary and criminal 
engagement in Africa», Global Initiative against transnational organized crime. Febrero 2023. Disponible en: 
https://globalinitiative.net/analysis/russia-in-africa/  
15 El equipo especializado de Meta en desinformación comunicó que desde 2017 se habrían detectado un total de 
150 redes dedicadas a las operaciones de influencia de opinión, de las que 30 se encontraban en África.  
16 GUIFFARD, J. «Anti-French Sentiment in West Africa- A reflection of the Authoritarian Confrontation with the 
Collective West», Institut Montaigne. Enero 2023. Disponible en: https://www.institutmontaigne.anti-french-sentiment-
west-africa.  
17 HELLEM, F. «How Russia is Hijacking Pan-Africanism to Drive France out of Africa», Grey Dynamics. Abril 2021. 
Disponible en: https://greydynamics.com/how-russia-is-hijacking-pan-africanism-to-drive-france-  
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en el aumento de la inseguridad alimentaria en el continente18. Al respecto, el bloqueo de 

toneladas de cereales ucranianos y rusos hizo saltar todas las alarmas en África, una región 

altamente dependiente de estos recursos agrícolas de primera necesidad. Esta situación 

ha sido utilizada, de forma espuria, por Moscú, que apunta a las sanciones impuestas por 

Occidente como principal causa de la situación y, al tiempo, negar cualquier 

responsabilidad rusa19, cuando la realidad es que es el gobierno ruso quien impide que el 

grano ucraniano transite por el mar Negro y pueda llegar a todo el mundo.  

 

Figura 1. Desinformación rusa en África. Elaboración propia con datos de Africa Center for Strategic Studies.  

                                                            
18 BLANKENSHIP, M. y UCHE ORDU, A. «Russia’s narratives about its invasion of Ukraine are lingering in Africa», 
The Brookings Institution. Junio 2022. Disponible en: https://www.brookings.africa-in-focus/russias-narratives-about-
its-invasion-of-ukraine 
19 Como así lo expuso el ministro de Asuntos Exteriores ruso en un artículo para medios africanos. Julio 2022. 
Disponible en: https://mid.ru/en/foreign_policy/news/1823250/ 
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En este contexto de la seguridad en África, uno de los principales ámbitos de intervención 

de Moscú es a través de compañías de seguridad privadas20, principalmente el Grupo 

Wagner, cuya presencia se ha acreditado en una docena de países africanos21. Además, 

desde la contienda en Ucrania, este tipo de milicias han cobrado una especial 

importancia, al pasar de actores en la sombra cuya actuación y vinculación con Rusia ha 

sido negada en repetidas ocasiones, a ser uno de los actores protagonistas de la 

implantación de la estrategia militar en suelo ucraniano22. No obstante, queda por ver de 

qué manera impacta el reciente intento de rebelión —el pasado 24 de junio— del jefe de 

los mercenarios Wagner contra las estructuras políticas y militares rusas, tanto en las 

operaciones en suelo ucraniano como en las diferentes zonas de actuación en el 

continente africano.  

Sea como fuere, la presencia de Wagner en África se ramifica desde lo militar hasta las 

dimensiones políticas y económicas, a través de un interconectado conglomerado de 

entidades. Hasta la fecha, se ha podido constatar su participación en operaciones contra 

grupos armados nacionales y grupos terroristas, en campañas de desinformación23 y 

como asesores a líderes africanos, o en lucrativas actividades económicas 

— principalmente mineras y extractivas— en numerosos países del continente, 

normalmente en contraprestación a la provisión de asistencia militar y política por parte 

de Moscú. Y respecto a sus actuaciones sobre el terreno, estos grupos rusos han 

recibido numerosas denuncias de organizaciones internacionales, como Naciones 

Unidas24, por las repetidas violaciones de derechos humanos de la población que 

manifiestan proteger25.  

                                                            
20 Además de Wagner destaca la presencia de otras como la Comunidad de Oficiales para la Seguridad 
Internacional (COSI).  
21 Dichas compañías no tienen de iure ninguna vinculación con el Gobierno ruso, lo que permite al Kremlin negar 
cualquier responsabilidad por sus acciones, aunque ha quedado patente en repetidas ocasiones su relación de 
facto. 
22 Convirtiéndose incluso su fundador en portavoz de los avances de los efectivos rusos en el frente.  
23 SCHWIRTZ, M. y BORGIA, G. «How Russia Meddles Abroad for Profit: Cash, Trolls and a Cult Leader», The New 
York Times. Noviembre 2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/11/11/world/africa/russia-madagascar-
election.html 
24 ONU. «Reunión histórica hacia la paz en República Centroafricana». Junio 2022. Disponible en: 
https://press.un.org/en/2022/sc14945.doc.htm  
25 DOXSEE, C. y THOMPSON, J. «Massacres, Executions and Falsified Graves: The Wagner Group’s Mounting 
Humanitarian Cost in Mali», The Center for Strategic and International Studies (CSIS). Junio 2022. Disponible en: 
https://www.csis.org/analysis/massacres-executions-and-falsified-graves-wagner-groups-mounting-humanitarian-
cost-mali  
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Figura 2. Presencia de Wagner en África por ámbitos de actuación. Elaboración propia con datos de The Global 
Initiative Against Trasnational Organized Crime.  

 

Desde 2019 a 2023. Relaciones Rusia–África 

En 2019, la Cumbre Rusia–África se presentó al mundo como un éxito rotundo de la 

diplomacia rusa al conseguir la participación de 43 líderes africanos y la rúbrica de 

decenas de acuerdos y memorándums de entendimiento entre Moscú y distintos países 

africanos. No obstante, la obstinación del Kremlin por intentar cimentar su presencia e 

influencia en el continente se han disparado desde su invasión de Ucrania, como también 

lo han hecho otros países como China. Por su parte, otros actores internacionales 

— entre ellos, Francia, la UE o EE. UU.— han intentado frenar la penetración rusa y 

china en África. Todo ello demuestra la importancia estratégica del continente africano 

en el actual escenario geopolítico.  
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Entre las principales iniciativas de Moscú, el ministro de Asuntos Exteriores ruso ha 

realizado, en apenas un año, visitas oficiales del más alto nivel prácticamente a todas las 

regiones del continente; y, en todas ellas, rentabilizó o fomentó la oposición a países 

occidentales, principalmente Francia26. Estas giras africanas han sido percibidas como 

un intento para rebatir la imagen de debilidad y aislamiento de Rusia proyectado por las 

potencias internacionales, impulsar su propia narrativa del conflicto en Ucrania y moldear 

su nueva visión del entorno geopolítico global, en el que la multipolaridad y el Sur Global 

—y, por tanto, África— tienen un protagonismo ineludible. 

En julio de 202227, en plena ofensiva rusa en Ucrania, el ministro de Asuntos Exteriores 

Serguéi Lavrov visitó Egipto, República Democrática del Congo, Uganda y Etiopía, donde 

también mantuvo una reunión con la presidencia de la Unión Africana. Asimismo, desde 

comienzos del 2023, Lavrov ha efectuado viajes a Sudáfrica, Esuatini, Angola, Eritrea, 

Mali, Mauritania o Sudán. Durante los mismos, los debates se centraron, entre otros 

temas, en el incremento de la cooperación militar con algunos de sus socios tradicionales 

como Sudáfrica28 o Mali29, el desarrollo de la tan ansiada presencia en el mar Rojo30, o 

el aumento de la influencia cultural en países como Angola31. En mayo, mantuvo 

encuentros de alto nivel en Kenia, un mes antes de acudir a la reunión de los ministros 

de Asuntos Exteriores de los países BRICS en Ciudad del Cabo, como cita previa a la 

15.ª cumbre prevista para el mes de agosto. En dicha reunión, destacó que esta nueva 

asociación se basa «en los principios de igualdad, respeto mutuo, consenso, no 

intervención y apego estricto a la Carta de la ONU en todos sus principios y en todas sus 

relaciones»32. 

No obstante, más allá de estas visitas y la firma de acuerdos para reforzar la cooperación, 

principalmente militar, o su intención de influir en el imaginario africano a través de los 

                                                            
26 La visita del ministro de Asuntos Exteriores ruso coincidió con la del presidente francés a Camerún, Benín y 
Guinea Bisáu.  
27 LEWIS, A. «Russia’s Lavrov to visit Africa as Moscow seeks non-Western ties», Reuters. Junio 2022. Disponible 
en: https://www.reuters.com/world/russias-lavrov-visit-africa-moscow-seeks-non-western-ties-2022-07-22/  
28 Lo que incluye la celebración de ejercicios navales conjuntos con China.  
29 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA. Comunicado de prensa conjunto con su homólogo 
maliense. Febrero 2023. Disponible en: https://www.mid.ru/ru/press_service/vizity-ministra/1852773/?lang=en 
30 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA. Rueda de prensa tras la reunión con su homólogo eritreo. 
Enero 2023. Disponible en: https://www.mid.ru/ru/press_service/vizity-ministra/1849969/?lang=en  
31 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA. Comunicado de prensa conjunto con su homólogo 
angoleño. Enero 2023. Disponible en: https://www.mid.ru/ru/press_service/vizity-ministra/1849702/?lang=en 
32 «Sudáfrica. Lavrov destaca el principio de no intervención entre los países de los BRICS», Notimérica. Junio 2023. 
Disponible en https://www.notimerica.com/politica/noticia-sudafrica-lavrov-destaca-principio-no-intervencion-paises-
brics-20230602072239.html  
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medios y campañas de desinformación y propaganda, la diplomacia rusa no ha realizado 

avances significativos en África desde la Cumbre de 2019.  

En este sentido, se calcula que muchos de los más de 90 acuerdos y contratos firmados 

con diferentes socios africanos, con un valor en torno a los 12.500 millones de dólares, 

todavía no han sido ejecutados33. Con estos datos, se puede inferir que la huella rusa, 

principalmente en materia económica, financiera y comercial en África sigue siendo muy 

inferior en comparación con otros socios internacionales. Además, la asistencia 

humanitaria rusa en el continente es prácticamente simbólica34. Con todo, se estima que 

la inversión directa rusa en el continente africano no alcanza el 1 % del total y que los 

intercambios comerciales se encuentran muy alejados de los que registran China, 

EE. UU. y, sobre todo, la UE, que es el principal socio de la mayor parte de países en lo 

referente a ayuda oficial al desarrollo, el comercio o las inversiones. Por todo ello, y 

conocedor de esta situación, Moscú plantea que estos aspectos sean algunas de las 

prioridades en la Cumbre de San Petersburgo.  

 

Reacción internacional al incremento de la presencia de Rusia en África  

Ante la inminente cumbre Rusia–África, son muchos los actores internacionales que se 

han posicionado —de forma disímil— sobre su celebración, además de reaccionar a la 

expansiva presencia rusa en países africanos, especialmente desde la invasión de 

Ucrania. 

Por su importancia como actores internacionales, además de sus posicionamientos y 

relaciones heterogéneas con el continente africano, destacan las reacciones de EE. UU., 

la Unión Europea y China con África. Estas han sido más intensas durante el tiempo que 

ha transcurrido desde la última cumbre Rusia–África, y especialmente desde la invasión 

rusa de Ucrania. Sin embargo, no son los únicos agentes externos que muestran interés 

por África, pues Japón, Irán y Turquía, entre otros, también mantienen una relación en 

distintos ámbitos con numerosos países africanos. 

                                                            
33 KENN KLOMEGAH, K. «Sergey Lavrov Embarks on Geopolitical Lecturing Tour to Africa», Modern Diplomacy. 
Enero 2023. Disponible en: https://moderndiplomacy.eu/2023/01/24/sergey-lavrov-embarks-on-geopolitical-lecturing-
tour-to-africa/  
34 GOPALDAS, R. «Will the Invasion of Ukraine Change Russia-Africa Relations?», Carnegie Endowment for 
International Peace. Abril 2023. Disponible en: https://carnegieendowment.org/2023/04/26/will-invasion-of-ukraine-
change-russia-africa-relations-pub-89596  
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En este sentido, y más allá de la «coincidencia» de que Lavrov, la secretaria del Tesoro 

estadounidense Janet Yellen y el jefe de la diplomacia de la UE Josep Borrell visitaran 

Sudáfrica, con pocos días de diferencia, en enero de 202335, ¿cómo han reaccionado las 

grandes potencias mundiales —EE. UU., China y UE— ante la creciente influencia de 

Rusia en África? 

 

La Unión Europea: romper con el pasado 

La UE —y, más particularmente, algunos de sus Estados miembros— mantiene lazos 

históricos con África, muchos de ellos anclados en tiempos coloniales. Y debido a este 

devenir común, lleno de claros y oscuros, las relaciones actuales no siempre discurren 

de manera fluida: una situación que Rusia trata de explotar a su favor.  

En el ámbito diplomático, la UE y la Unión Africana celebraron su primera cumbre en 

Egipto en el año 2000, el mismo año en que China instauró su Foro de Cooperación con 

África. En febrero de 2022, una semana antes de la invasión rusa de Ucrania, Europa y 

África celebraron su sexta y última cumbre hasta la fecha, en esta ocasión los líderes de 

las dos organizaciones continentales acordaron «una visión común de una asociación 

renovada» basada en la solidaridad, la seguridad, la paz, y una prosperidad y un 

desarrollo económico sostenibles y duraderos para los ciudadanos de ambas Uniones36.  

En el momento actual, la UE busca continuamente impulsar y reforzar sus relaciones con 

África; y, más en concreto, trata de renovar su relación con el Sahel, en donde Rusia ha 

penetrado con fuerza en los últimos años, especialmente en el terreno militar. En este 

contexto, el 16 de abril de 2021, el Consejo de la Unión Europea refrendó una nueva 

estrategia integrada de la UE para el Sahel con un enfoque más global centrado en el 

fortalecimiento de la gobernanza, el desarrollo y la responsabilidad mutua37. Sin 

                                                            
35 Todos los viajes de las altas autoridades de Rusia, EE. UU. y la UE ocurrieron en enero de 2023 después de que 
en diciembre de 2022 la Embajada rusa en Pretoria publicara en Twitter: «Rusia es una de las pocas potencias 
mundiales que no ha tenido colonias en África ni en ningún otro lugar y que no ha participado en la trata de esclavos 
a lo largo de su historia. Rusia ha contribuido de todas las formas posibles a que los pueblos del continente africano 
alcancen la libertad y la soberanía». 
36 CONSEJO EUROPEO. Cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana. Febrero 2022. Disponible en: 
https://www.consilium.europa.eu/es/meetings/international-summit/2022/02/17-18/  
37 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Estrategia integrada de la Unión Europea en el Sahel - Conclusiones del 
Consejo. Abril 2021. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7723-2021-INIT/es/pdf  
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embargo, esta estrategia ya se encuentra desactualizada tras la concatenación de los 

últimos acontecimientos en esta región tan convulsa.  

Ante la llegada de mercenarios de Wagner al Sahel Occidental —cuyo despliegue en 

Mali se presumía desde finales de 2021—, son muchos los países europeos que han 

decidido retirarse del escenario saheliano. Como ejemplos, el fin de la operación 

Barkhane y de la Task Force Takuba en Mali, la salida de efectivos franceses de Burkina 

Faso o el anuncio de Alemania de suspender su participación en la misión EUTM Mali, 

aunque todos ellos se han comprometido a seguir apoyando a la región. Si bien la razón 

última parece ser la llegada de estos mercenarios, también es cierto que las relaciones 

se han deteriorado tras los sucesivos golpes de Estado registrados en Mali (2020, 2021) 

y Burkina Faso (2022). Tras las asonadas militares, ambos países se han aislado 

internacionalmente para, al tiempo, acercarse paulatinamente a Rusia. 

Además del ámbito militar, resulta difícil para la UE combatir la incesante estrategia de 

desinformación y propaganda que Rusia ha desplegado en África, que se fundamenta 

en narrativas principalmente antioccidentales, preexistentes y que siempre explota a su 

favor. Esta estrategia, anterior a la invasión rusa de Ucrania, se ha vuelto más evidente 

en los últimos meses. Ante esta situación, las potencias occidentales tratan de 

contrarrestar la desinformación rusa creando una «guerra de la información», pero sin 

realmente abordar las cuestiones de fondo38. Europa debería analizar primero las 

razones por las cuales el mensaje ruso penetra tan fácilmente en las sociedades 

africanas y reflexionar acerca del origen del malestar, sin obviar el derecho de los 

Estados africanos a defender su soberanía nacional y escoger sus socios. 

Por lo tanto, ante la llegada de Rusia, Europa se ha visto desplazada y quizás hasta 

sustituida en distintos ámbitos. Frente a esta situación, la UE no ha tardado en reaccionar 

y confía en su poder para redefinir las relaciones y seguir siendo un socio útil y prioritario 

para África. Europa, con su Global Gateway, trata ahora de establecer una relación 

política y económica con África basada en la reciprocidad en entornos como el comercio, 

la inversión, la ayuda o el apoyo técnico, con el claro objetivo de contrarrestar la 

                                                            
38 DOMINGO, E. y SALZINGER, M. «Russia’s war propaganda and disinformation: Recentring African agencies», 
ECDPM. Marzo 2023. Disponible en: https://ecdpm.org/work/russias-war-propaganda-disinformation-recentring-
african-agency  
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estrategia de Rusia basada en venta de armas, apoyo a líderes autoritarios y 

colaboración técnico-militar39.  

 

Estados Unidos y la postura reactiva 

Por su parte, el enfoque estadounidense ha estado condicionado por el mandato del 

expresidente Donald Trump entre 2017 y 2020, cuya política exterior hacia África fue 

prácticamente inexistente. Es más, Trump llegó a considerar el cierre de todas las 

embajadas estadounidenses en el continente africano, al tiempo que redujo el despliegue 

en Somalia y en varios países del Sahel. 

En lo que respecta a las relaciones diplomáticas antes del periodo Trump, el entonces 

presidente Obama visitó distintos países de África en tres ocasiones (2009, 2013 y 2015) 

y organizó la primera Cumbre de líderes de EE. UU. y África en agosto de 201440. Y tras 

la presidencia de Trump, el presidente Biden organizó la segunda Cumbre de líderes en 

diciembre de 2022. Es interesante subrayar que ambas cumbres han sido organizadas 

pocos meses después de la anexión rusa de Crimea (febrero de 2014) y de la invasión 

rusa de Ucrania (febrero de 2022), lo que podría interpretarse como una postura reactiva 

de EE. UU. a las decisiones de Rusia que pueden tener incidencia en África. 

En la última cumbre (diciembre de 2022), EE. UU. subrayó su «compromiso permanente» 

con África, la importancia de las prioridades globales compartidas y que el continente 

africano «marcará el futuro, no solo el de los africanos, sino el del mundo. África marcará 

la diferencia a la hora de abordar los retos más urgentes»41. 

A futuro, y al igual que la UE, sería significativo que llegaran a institucionalizarse estas 

cumbres, pues esto daría peso y mayor importancia a las relaciones entre EE. UU. y 

África, así como a su partenariado basado en una relación entre iguales. 

Por otro lado, en este 2023, EE. UU. mantiene una importante e inusual agenda de visitas 

de altas autoridades a distintos países africanos, entre las que destacan las de la 

                                                            
39 BWRZOZOWSKI, A. y FOX, B. « La riposte de l’UE face à l’offensive de charme russe en Afrique », EURACTIV. 
Marzo 2023. Disponible en: https://www.euractiv.fr/section/l-europe-dans-le-monde/news/la-riposte-de-lue-face-a-
loffensive-de-charme-russe-en-afrique/  
40 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS. «2014 U.S.-Africa Leaders Summit». Disponible en: 
https://2009-2017.state.gov/p/af/rt/summits/2014/index.htm  
41 DEPARTAMENTO DE ESTADO DE ESTADOS UNIDOS. «U.S. – Africa Leaders Summit». Disponible en: 
https://www.state.gov/africasummit/  
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vicepresidenta Kamala Harris y la primera dama Jill Biden. Asimismo, todo hace pensar 

que, durante este año, se producirá una gira oficial del presidente Biden por África; y que 

este potente despliegue diplomático pretende ser un punto de inflexión que cambie las 

relaciones entre EE. UU. y el continente africano. Hasta ahora, en su política exterior, 

EE. UU. parecía no considerar a los países de África como socios, sino únicamente como 

receptores de ayuda. Quizás su actual interés pueda significar un cambio de actitud, el 

inicio de una relación entre iguales, aunque aún es demasiado pronto para saber si esta 

tendencia ha llegado para quedarse a largo plazo42. 

Además de esta campaña diplomática sobre el terreno africano, EE. UU. también trata 

de limitar el impacto de Wagner en el continente. El pasado enero, Washington declaró 

a esta compañía privada de seguridad rusa como una organización criminal 

transnacional, y le impuso sanciones para contrarrestar sus actividades y la creciente 

influencia en África43. Es más, durante la última Cumbre entre EE. UU. y África, las 

autoridades estadounidenses habrían intentado convencer al presidente de la República 

Centroafricana (RCA) de alejarse de Wagner a cambio del entrenamiento militar 

estadounidense de sus fuerzas armadas y un incremento de la ayuda humanitaria44.  

De esta manera, al contrario que la Unión Europea y sus estados miembros, EE. UU. 

parece dispuesto a abandonar su tradicional postura reactiva respecto a África. Esta 

estrategia estadounidense, unida a las campañas de desinformación rusa, se ha visto 

claramente reflejada en estos meses previos a la próxima cumbre Rusia–África. En este 

tiempo, Rusia ha acusado a EE. UU. de intentar sabotear la cumbre, de presionar a los 

países africanos para no acudir a la cita y de aislar internacionalmente a Rusia45. 

 

                                                            
42 MOORE, W. G. «What do recent US official visits to Africa mean for Africa – US relations?», Center for Global 
Development. Abril 2023. Disponible en: https://www.cgdev.org/blog/what-do-recent-us-official-visits-africa-mean-
africa-us-relations  
43 DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS. «Treasury Sanctions Russian Proxy Wagner Group as 
a Transnational Criminal Organization». Enero 2023. Disponible en: https://home.treasury.gov/news/press-
releases/jy1220  
44 BENSIMON, C. « Les États-Unis engagent une stratégie pour évincer d’Afrique les mercenaires du Groupe 
Wagner », Le Monde. Febrero 2023. Disponible en: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/02/20/les-etats-unis-
engagent-une-strategie-pour-evincer-d-afrique-les-mercenaires-du-groupe-wagner_6162583_3212.html  
45 POPESKI, R. «Washington trying to wreck Russia-Africa summit, Lavrov», Reuters. Abril 2023. Disponible en: 
https://www.reuters.com/world/washington-trying-wreck-russia-africa-summit-russias-lavrov-2023-04-04/  
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China y el no intervencionismo 

A diferencia de EE. UU., las visitas de alto nivel sí son un elemento diferenciador de la 

política exterior de China en África desde tiempos pretéritos. En enero de 2023, el 

ministro de Asuntos Exteriores chino visitó cinco países africanos, además de la sede de 

la Unión Africana. No obstante, estas relaciones diplomáticas no son ninguna novedad 

ni deben analizarse de la misma manera que las visitas estadounidenses al continente. 

Así, en los últimos 33 años, los sucesivos ministros de Asuntos Exteriores chinos han 

viajado oficialmente a África en su primer viaje anual al extranjero46. Es más, el primer 

ministro Xi Jinping estuvo en diez ocasiones en África entre 2014 y 202047. 

Por lo tanto, en este sentido, la diplomacia directa de China a África no ha sufrido grandes 

cambios tras la mayor presencia de Rusia. Por encima de cualquier circunstancia, China 

vela desde hace tiempo por la defensa de sus propios intereses en el continente; y, entre 

otros muchos avances, ha logrado que, en 2023, ningún Estado africano —salvo 

Esuatini— reconozca al gobierno de Taiwán. 

En lo que se refiere a la «diplomacia de Cumbres», en el año 2000 se celebró la primera 

conferencia ministerial del Foro de Cooperación China-África (FOCAC) en Pekín. Desde 

entonces, se han celebrado seis conferencias ministeriales además de tres cumbres de 

líderes48. Por tanto, China tiene más institucionalizada su relación con África que 

EE. UU., y no parece haber sufrido alteraciones en los últimos años por la creciente 

influencia de Rusia en el continente. 

Sin duda, China desarrolla su mayor presencia en África a través del ámbito comercial y 

económico, cuya entidad aumenta año tras año. El comercio entre China y África 

ascendió a 254.000 millones de dólares en 2021: un incremento del 35,3 % respecto al 

año 2020. Es más, el objetivo de China sería superar el comercio total de la UE con 

                                                            
46 EMBAJADA DE CHINA EN SIERRA LEONA. «Opening a New Chapter with Renewed Friendship and Jointly 
Building a high-level China-Africa Community with a Shared Future in the New Era». Enero 2023. Disponible en: 
http://sl.china-embassy.gov.cn/eng/xwdt/202301/t20230117_11009395.htm  
47 VINE, A. y WALLACE, J. «China-Africa relations. What are China’s objectives in Africa, how valid is the concept of 
‘debt trap’ diplomacy, and what are China’s military ambitions in the region?», Chatham House. Enero 2023. 
Disponible en: https://www.chathamhouse.org/2023/01/china-africa-relations  
48 Forum on China-Africa Cooperation. Disponible en: http://www.focac.org/eng/  
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África en 203049, un dominio en el que Rusia aún no es un competidor suficientemente 

fuerte para el gigante asiático. 

Respecto a la presencia de sociedades privadas de seguridad, China las utiliza en África 

para defender sus intereses —como instalaciones mineras, puertos, proyectos de 

infraestructuras— pero, hasta el momento, no participan en operaciones militares y, por 

tanto, su actividad no se puede comparar con la de Wagner50. Sin embargo, un ámbito 

en el que China parece querer competir con Rusia es en la venta de armas; aunque, en 

el periodo 2018-2022, Rusia superó a China como principal proveedor de armas a la 

región subsahariana, al tiempo que las importaciones de armas chinas a esta región 

disminuyeron del 29 % al 18 %51.  

 

Cumbre Rusia- África 2023: previsiones, sinergias e intereses  

¿Qué pretende Rusia con esta Cumbre? 

En su comparecencia ante los medios previa a su último viaje a África, el ministro de 

Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, subrayó algunos de los puntos fuertes de su 

estrategia en materia de cooperación52 a corto plazo con el continente, lo que vislumbra 

sus perspectivas y prioridades de cara a la próxima Cumbre en julio. Entre otros, se 

contempla la articulación de nuevos mecanismos de comercio e inversión para 

profundizar la presencia real de Rusia en la región, el impulso de nuevas formas de 

cooperación regional, la implantación de vías alternativas de pago y divisas entre ambas 

partes con el objetivo de eludir las sanciones occidentales —uno de los elementos que 

más interesa al Kremlin de cara a la futura cita diplomática— o la profundización de la 

colaboración entre ambas partes en materias como la cooperación humanitaria, sanidad, 

movilidad o I+D+i53.  

                                                            
49 ECONOMIST INTELLIGENCE. «A new horizon for Africa-China relations. Why co-operation will be essential», The 
Economist Intelligence Unit. 2022. Disponible en: https://www.eiu.com/n/campaigns/a-new-horizon-for-africa-china-
relations/  
50 WEINBAUM, C., SHOSTAK, M., SACHS, C. y PARACHINI, J. V. «Mapping Chinese and Russian Military and 
Security Exports to Africa», RAND Corporation. 2022. Disponible en: https://www.rand.org/pubs/tools/TLA2045-
3.html  
51 WEZEMAN, P., KUIMOVA, A. y WEZEMAN, S. Op. cit. 
52 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES DE RUSIA. Rueda de prensa del ministro con motivo del repaso anual 
sobre diplomacia del país. Disponible en: https://mid.ru/en/press_service/minister_speeches/1848395/   
53 Como así se recoge en la propia presentación de la Cumbre. Disponible en: 
https://summitafrica.ru/en/programme/programme-architecture/   
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En este contexto general, el impulso de la cooperación regional es una de las prioridades 

para Moscú y responde a varios objetivos. Por una parte, relanzar sus marcos de 

cooperación exteriores —tradicionalmente anclados a las antiguas Repúblicas 

Soviéticas— para buscar nuevas rutas logísticas, presentarse al mundo como un actor 

de presencia e importancia global y expandir su influencia en materia de soft power más 

allá de su tradicional esfera soviética, estancada ahora ante el temor generado por el 

expansionismo ruso54. En este aspecto, juega un papel esencial la revitalización que 

actores como Moscú o Pekín pretenden hacer de marcos de asociación y cooperación 

internacionales, como el grupo de los BRICS, que mantendrá su reunión anual —a nivel 

presidencial— en el mes de agosto en Sudáfrica. Al respecto, una docena de países a 

lo largo del mundo —entre ellos, Estados africanos como Nigeria, Senegal, Egipto o 

Argelia55— han mostrado su interés por participar en dicha iniciativa. De ser así, los 

nuevos miembros crearían una entidad que representaría al 50 % de la población 

mundial y el control sobre el 60 % de las reservas de gas mundiales, además de 

concentrar un PIB un 30 % superior al de EE. UU.56. 

Por otra parte, África y su organización continental emergen como una alternativa viable 

para intentar eludir y reducir el impacto de las sanciones occidentales, además de 

relanzar su imagen de potencia comercial. Este aspecto se ha fortalecido especialmente 

tras la entrada en vigor en 2021 del Acuerdo de Libre Comercio Continental Africano 

(AfCFTA), que tiene como objetivo eliminar el 90 % de los aranceles de bienes 

comercializados a lo largo de todo el continente y que contempla mecanismos como las 

zonas francas o las zonas económicas exclusivas. Esta tendencia liberalizadora supone 

una oportunidad para las empresas rusas para impulsar la producción y comercialización 

en un mercado en constante crecimiento57. Pero, por encima de todo, permite la 

reexportación —libre de todo tipo de restricciones— de determinados productos 

finalizados58 en África a Rusia u otros Estados de la Unión Económica Euroasiática 

                                                            
54 KENN KLOMEGAH, K. Op. cit.  
55 DEVONSHIRE-ELLIS, C. «Russia, Africa, To Drop US Dollar and Euro in Trade Settlements», Russia Briefing. 
Enero 2023. Disponible en: https://www.russia-briefing.com/news/russia-africa-to-drop-us-dollar-and-euro-in-trade-
settlements.html/ 
56 DEVONSHIRE-ELLIS, C. «The New Candidate Countries for BRICS Expansion», Silk Road Briefing. Noviembre 
2022. Disponible en: The New Candidate Countries For BRICS Expansion - Silk Road Briefing  
57 Se estima que la clase media africana ha aumentado en 313 millones en los últimos 30 años, llegando a suponer 
más del 30 % del total de la población africana.  
58 ARIS, B. «Russia preparing for second Africa Summit to build closer ties as it pivots away from the West», 
Intellinews. Junio 2022. Disponible en: https://www.intellinews.com/russia-preparing-for-second-africa-summit-to-
build-closer-ties-as-it-pivots-away-from-the-west-247188/  
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(EAEU). Actualmente, Rusia ya tiene activa una zona de libre comercio en Port Said en 

Egipto59, donde produce componentes automovilísticos y de maquinaria para la 

importación. De manera similar, destacan las negociaciones en marcha para formalizar 

acuerdos análogos con países como Sudáfrica, Mozambique60 o con la Unión Africana; 

mientras, es probable que antes de que finalice 2023 pueda ratificarse el acuerdo de libre 

comercio entre Egipto y la EAEU en materia agrícola.  

También en la esfera comercial, otra de las prioridades para Rusia es la diversificación 

de sus intercambios comerciales en el continente, ya que en la actualidad, el 70 % del 

comercio ruso en África se concentra en cuatro países: Argelia, Egipto, Marruecos y 

Sudáfrica61. En todos los casos, la provisión de armas sigue siendo uno de los principales 

vectores de transferencias comerciales, por lo que el establecimiento de nuevos 

mecanismos de cooperación e intercambio comercial, y la diversificación de las 

exportaciones e importaciones son elementos para tener en cuenta.  

Por otro lado, la llamada «desdolarización» es otro de los principales objetivos de cara a 

la segunda Cumbre ruso-africana. En marzo de 2023, el presidente Putin indicó la 

prioridad de Moscú de facilitar los intercambios comerciales entre Rusia y los países 

africanos62 a través de pagos en divisas nacionales, con el objetivo de «dar forma a la 

nueva agenda global, trabajando juntos para fortalecer las relaciones interestatales 

justas y equitativas»63. En este sentido, además de la intención de debilitar al dólar como 

moneda de referencia mundial, la transición hacia tipos de cambio basados en monedas 

nacionales otorga a Rusia oxígeno para bordear las sanciones financieras impuestas por 

los países occidentales debido a su agresión contra Ucrania.  

                                                            
59 RUSSIA BRIEFING. «Egypt Agree to Set up Industrial Zone in East Port Said». Junio 2018. Disponible en: 
https://www.russia-briefing.com/news/russia-egypt-agree-set-industrial-zone-east-port-said.html/  
60 DEVONSHIRE-ELLIS, C. «The African Continental Free Trade Agreement Starts From 1st January 2021», Silk
Road Briefing. Diciembre 2020. Disponible en: https://www.silkroadbriefing.com/news/2020/12/14/the-african-
continental-free-trade-agreement-starts-from-1st-january-2021/?1  
61 DUHAMEL, C. Op. cit.  
62 Prioridad que se hace extensible a otros socios a lo largo del mundo, a la vista de las iniciativas similares llevadas 
a cabo con China o Brasil. Se espera que este sea uno de los grandes movimientos de Moscú durante tanto la 
Cumbre de julio como durante la cita de los BRICS.  
63 Como así lo expresó en su comparecencia en la II Conferencia Parlamentaria Internacional Rusia-África. Marzo 
2023. Disponible en: http://duma.gov.ru/en/news/56646/  
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¿Dónde se esperan acuerdos? 

Son muchos los países africanos en los que Rusia parece tener especial interés, además 

de reforzar su relación con aliados ya consolidados. La posibilidad de extender su 

influencia, especialmente en el contexto militar, viene determinada en gran medida por 

la debilidad que presenten los gobiernos —como pudo ser, en su momento, el caso de 

Mali y Burkina Faso— y la fragilidad de sus sistemas democráticos.  

Hoy en día, la evolución del conflicto en Sudán es otro factor fundamental en el futuro de 

las relaciones con Rusia. Ambos países mantienen acuerdos en muy diversos ámbitos 

y, como se ha visto anteriormente, se han registrado campañas de desinformación rusa 

en este país, además de la presencia de Wagner en actividades militares, políticas y 

económicas. El curso de los enfrentamientos y el resultado final podrían tener un impacto 

en los intereses rusos en Sudán, especialmente en lo que se refiere a la actual red de 

extracción y contrabando de oro, así como el posible establecimiento de una base naval 

rusa en el mar Rojo, cuya reactivación podría depender de quien se proclame vencedor 

del conflicto64. 

Junto a Sudán, preocupa la estabilidad de Chad, un país tradicionalmente estable del 

Sahel Occidental, e inmerso ahora en una transición política tras la muerte de su 

presidente en 2021. En la actualidad, el Gobierno de Yamena vive con gran preocupación 

el posible desbordamiento del conflicto de Sudán en el interior de sus fronteras, además 

de la aparición de grupos rebeldes chadianos en la vecina República Centroafricana. 

Asimismo, en ambos países despliegan mercenarios de Wagner, que podrían estar 

amenazando con derrocar al Gobierno chadiano65.  

Por otro lado, Costa de Marfil puede vislumbrarse como posible país con el que Rusia 

intente firmar acuerdos bilaterales, tanto de carácter económico como militar, tras la 

expansión del terrorismo hacia el golfo de Guinea. Desde hace meses, Francia advierte 

de la desinformación rusa en este país, que está alimentando el sentimiento antifrancés. 

En el ámbito económico, también parece destacar Kenia —uno de los últimos destinos 

                                                            
64 DOXSEE C. «How does the conflict in Sudan affect Russia and the Wagner Group?», Center for Strategic and 
International Studies (CSIS). Abril 2023. Disponible en: https://www.csis.org/analysis/how-does-conflict-sudan-affect-
russia-and-wagner-group  
65 WALSH, D. «A ‘New Cold War’ Looms in Africa as U.S. pushes against Russian gains», The New York Times. 
Marzo 2023. Disponible en: https://www.nytimes.com/2023/03/19/world/africa/chad-russia-wagner.html  
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en los que ha estado Lavrov— y que se figura como un potencial socio estratégico para 

Moscú.  

Asimismo, no hay que perder de vista los países africanos que celebran elecciones 

presidenciales este año o el siguiente, como posibles focos de interés para Rusia, así 

como otros con los que quizás Moscú trate de firmar nuevos acuerdos bilaterales. 

 

 

Figura 3. Elecciones a nivel nacional en África en 2023 y 2024. Elaboración propia con datos del Electoral Institute 

for Sustainable Democracy in Africa (EISA)  
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Conclusión: la futura influencia internacional en África 

La presencia e interés de Rusia por África data del comienzo de la década de los 2000, 

cuando se comenzaron a revitalizar relaciones poscoloniales con ciertos países del 

continente. No obstante, la invasión de Ucrania ha propiciado un especial interés por 

parte de Moscú por profundizar su cooperación con socios tradicionales como Mali, 

Sudán o República Centroafricana, además de acercarse diplomáticamente a otros 

países aliados tradicionales de Occidente, como Kenia o Costa de Marfil. Todo ello 

enmarcado en la repetida pretensión del Kremlin de redefinir el actual orden mundial y 

sustituirlo por un nuevo sistema «multipolar», que reivindique el llamado «Sur Global» y 

proteja la soberanía e integridad de las naciones, en contra de la presunta injerencia 

neocolonial de Occidente que denuncia Rusia como fundamento de sus campañas de 

influencia en África.  

Además de los esfuerzos en la conformación de este pretendido nuevo orden mundial, 

Rusia parece decidida a reforzar su presencia en el flanco sur de la OTAN, así como 

extender su influencia más allá de las tradicionales áreas de control en Asia Central y los 

Balcanes; aprovechando la actual incertidumbre e inestabilidad geopolítica mundial y la 

revitalización de la política de bloques, al más puro estilo soviético durante la Guerra 

Fría. 

Sin duda, el acercamiento ruso a África ha afectado especialmente a la UE, que se 

debate entre reforzar sus lazos con el continente o retirarse para evitar el contacto con 

Wagner. China, por su parte, parece mantener su estrategia sin cambios; mientras que 

EE. UU. defiende una campaña más asertiva para tratar de frenar el avance ruso. 

En este nuevo esquema internacional, África está llamado a jugar un papel fundamental 

en el mundo; y la Cumbre Rusia-África de este mes de julio se perfila como un punto de 

inflexión para profundizar los marcos de cooperación entre ambas partes. Una pretensión 

que terminará por decidir la impronta e influencia rusa en el escenario africano; y, al 

mismo tiempo, condicionará el futuro de Occidente y otras potencias mundiales en África. 

  

 Alba Vega Tapia 
Analista

Anastasia Herranz Lespagnol 
Analista 
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Resumen: 

Bajo el mandato de Xi Jinping, la ideología marxista-leninista —en su versión china— ha 

retomado su importancia y, en consecuencia, la dirección estratégica del Partido 

Comunista de China (PCCh) ha recuperado como pilar fundamental el rol renovado de 

la ideología política sobre la política pragmática y la economía.  

Para poder cumplir el «gran sueño chino» y recuperar su posición central en el orden 

internacional, el PCCh debe hacer frente a una serie de desafíos internos y externos que 

obstaculizan el crecimiento económico del país. Esto ha derivado en un cambio de 

enfoque táctico a través del cual el PCCh parece haber dejado de lado su «diplomacia 

del lobo guerrero». Ahora, China necesita ganar tiempo para aumentar su resiliencia 

económico-financiera y desarrollar sus fuerzas armadas. 

De momento, a pesar de la tregua que actualmente estamos presenciando, parece claro 

que la ideología marxista-leninista —en su versión china— es lo que continuará 

inspirando la política de Xi Jinping. 

Palabras clave: 

Xi Jinping, Partido Comunista de China, ideología, estrategia, economía, centralización, 

demografía, Estados Unidos.  
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The impact of ideology on the Chinese economic model

Abstract: 

Under Xi Jinping, Marxist-Leninist ideology –in its Chinese version– has regained its 

importance and, consequently, the strategic direction of the Communist Party of China 

(CCP) has recovered the renewed role of political ideology over pragmatic politics and 

economics as its fundamental pillar.

In order to fulfill the «Chinese Dream» and regain its central position in the international 

order, the CCP must face a series of internal and external challenges that hinder the 

country's economic growth. This has resulted in a change of tactical approach whereby 

the CCP seems to have put aside its «wolf-warrior diplomacy». China now needs to win 

time to build up its economic-financial resilience and develop its armed forces. 

For the time being, despite the truce we are currently witnessing, it seems clear that 

Marxist-Leninist ideology –in its Chinese version– is what will continue to inspire Xi 

Jinping's policy. 

Keywords:

Xi Jinping, Communist Party of China, ideology, strategy, economics, centralization, 

demographics, United States. 
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Introducción 

Hasta hace muy poco tiempo, todo el mundo pensaba que la política del Partido 

Comunista de China (PCCh) priorizaba el crecimiento económico por encima de todo, 

sin embargo, como explicaba Kevin Rudd en uno de sus artículos publicado días antes 

de la celebración del XX Congreso del Partido Comunista de China, «Xi Jinping ha 

orientado la política hacia la izquierda leninista, la economía hacia la izquierda marxista 

y la política exterior hacia la derecha nacionalista». Esto pone de manifiesto no solo que, 

con Xi Jinping, el marxismo —en su versión china— ha recuperado su importancia; sino 

también que la ideología ha retomado su papel protagonista, encontrándose ahora la 

política a su servicio1.  

La imagen de China se ha asociado con la de una potencia económica activa y firme, 

que ha ido adoptando un tono cada vez más agresivo a la hora de defender sus intereses 

nacionales. A través de la llamada «diplomacia del lobo guerrero» no cabe duda de que 

China ha mostrado un aumento en su poder y confianza. Como expresa Mavi Doñate en 

su artículo ¿Se cree China la reina de un nuevo tablero mundial?, Xi Jinping sabe que 

no se puede ser fuerte fuera, si no se es dentro. Es por esto por lo que ha desarrollado 

su política exterior orientada a maximizar tres elementos: su propia posición de poder 

dentro del PCCh; las capacidades económicas, tecnológicas y militares de China, y su 

influencia internacional2.  

Sin embargo, el gobierno ahora debe hacer frente a una serie de desafíos internos que, 

de no ser abordados, podrían poner en riesgo el contrato social —no escrito— que 

vincula al pueblo chino con el PCCh y se basa en la capacidad del partido de proporcionar 

mejoras a largo plazo en el empleo y el nivel de vida de la población. En particular, la 

ralentización de la economía ha hecho sonar las alarmas en el partido. La preocupación 

por este fenómeno radica en que no solo puede crear tensiones socioeconómicas 

severas dentro del país, sino que también beneficia a Estados Unidos en su 

enfrentamiento con China por mantener el poder hegemónico3. Xi es consciente de que 

                                                            
1 RUDD, Kevin. «The World According to Xi Jinping», Foreign Affairs. 10 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.foreignaffairs.com/china/world-according-xi-jinping-china-ideologue-kevin-rudd.  
2 DOÑATE, Mavi. ¿Se cree China la reina de un nuevo tablero mundial? Documento de Opinión IEEE 131/2020.
 Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2020/DIEEEO131_2020MAVDON_geopoliticaChina.pdf  
3 ESTEBAN, Mario. «La política exterior de Xi Jinping tras el 20º Congreso: ¿podrá mantener Xi su hoja de ruta?», 
Real Instituto Elcano. 21 de octubre de 2022. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-politica-
exterior-de-xi-jinping-tras-el-20o-congreso-podra-mantener-xi-su-hoja-de-ruta/  
Nota: Todos los enlaces están activos con fecha de 7 de junio de 2023. 
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el rol de la economía es esencial en lo referido a la persecución del «gran sueño chino». 

Además, parece haberse dado cuenta de que el estilo asertivo e intimidatorio que estaba 

empleando el gobierno a la hora de relacionarse diplomáticamente estaba lejos de ser 

favorable para la defensa de los intereses nacionales. Por el contrario, esta actitud 

estaba dando lugar a que las opiniones negativas sobre China estuvieran alcanzando su 

punto álgido en todo el mundo —siendo esto perjudicial en cuanto a la competición 

geopolítica con Estados Unidos—. En consecuencia, estamos siendo testigos de cómo 

el «lobo diplomático» parece estar tomando un rol de mediador e incluso pacificador en 

el orden internacional. 

En cuanto a la guerra de Ucrania, China se ha convertido en uno de los pocos 

beneficiarios del conflicto, presentándose como figura pacificadora al tiempo que ha ido 

ganando una influencia sustancial sobre Rusia. Sin embargo, la posible derrota de Rusia 

sería muy problemática para el PCCh, al ser el gobierno ruso su socio más importante 

en su oposición al orden internacional liderado por Estados Unidos4. De momento, 

parece claro que la ideología marxista-leninista —en su versión china— es lo que 

continuará inspirando la política de Xi Jinping. En este sentido, es razonable pensar que 

actualmente lo que estamos presenciando no es más que una tregua derivada de los 

desafíos a los que el partido debe hacer frente; siendo especialmente relevantes los 

relativos al crecimiento económico del país. A fin de cuentas, lo que Xi Jinping busca con 

esta tregua es disminuir las tensiones con el objetivo de ganar tiempo y confianza. Sin 

embargo, de momento esto no parece implicar una modificación de sus ambiciones a 

largo plazo ni un abandono de sus esfuerzos disuasorios.  

 

Primer obstáculo: Estados Unidos 

El «gran sueño chino» tiene por objeto alcanzar la gran «revitalización de la civilización 

china» y la posición central en el orden internacional que le perteneció al país durante 

los cinco mil años de historia previos al Siglo de la Humillación. Para cumplirlo, China 

debe convertirse en una «sociedad moderadamente próspera» y en una economía 

                                                            
4 FIX, Liana, and KIMMAGE, Michael. «How China Could Save Putin's War in Ukraine», Foreign Affairs. 26 de abril 
de 2023. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/china/how-china-could-save-putins-war-ukraine  
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completamente avanzada en 2049. Sin embargo, todo parece indicar que China no se 

equivoca al pensar que Estados Unidos va a obstaculizar su camino hacia la centralidad.  

Esta rivalidad entre China y Estados Unidos, además del potencial conflicto en el que 

ambas potencias podrían verse envueltas como consecuencia, se puede ilustrar con la 

teoría de la trampa de Tucídides desarrollada por Graham T. Allison. De acuerdo con 

esta teoría, sería el miedo provocado por el crecimiento disruptivo y el ascenso de China 

en los últimos años lo que podría desencadenar una guerra inevitable, al suponer una 

amenaza para la hegemonía de Estados Unidos. Sin embargo, las «vulnerabilidades 

económicas» de China hacen que el país no sea lo suficientemente fuerte como para 

enfrentarse a Estados Unidos en un conflicto de semejante magnitud5. 

Lo que sí es evidente hoy en día es que las prioridades globales de ambos países han 

cambiado. Por su parte, en la Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno Biden-

Harris elaborada el pasado mes de octubre, Estados Unidos reconoce que van a ser los 

primeros años de esta década los que determinen las condiciones de la competición 

geopolítica y que China es el único competidor que tiene la intención y, cada vez más, la 

capacidad de redefinir el orden internacional. En este sentido, define su estrategia hacia 

China a través de tres puntos principales: en primer lugar, invertir en su propia 

competitividad, innovación, resistencia y democracia; en segundo lugar, alinear sus 

esfuerzos con su red de aliados y socios; por último, competir de manera responsable 

con la República Popular de China. Para Estados Unidos, China ya constituye su 

principal desafío geopolítico6. Además, el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN 

aprobado en la Cumbre de Madrid, el pasado mes de junio, ha incluido a China por 

primera vez en la historia de la Alianza7. 

Como vemos, Estados Unidos no está haciendo ningún esfuerzo por ocultar su intención 

de contener a China y frenar su ascenso como potencia mundial8. A pesar de la 

relevancia de la presencia militar estadounidense en las proximidades de China, son las 

                                                            
5 KRIKKE, Jan. «The US, China, and the Thucydides trap», Asia Times. 2 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://asiatimes.com/2023/02/the-us-china-and-the-thucydides-trap/.  
6 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy, 12 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-Strategy-
10.2022.pdf  
7 NATO. NATO Strategic Concept. 2022. Disponible en: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/2022/6/pdf/290622-strategic-concept.pdf  
8 KRIKKE, Jan. «The US, China, and the Thucydides trap», Asia Times. 2 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://asiatimes.com/2023/02/the-us-china-and-the-thucydides-trap/.  
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medidas y sanciones económicas las que han jugado un papel fundamental en esta 

dinámica de contención. La guerra comercial, que engloba el conjunto de sanciones y 

medidas de bloqueo impuestas por ambos países, podrían provocar un desacoplamiento 

selectivo de China, reduciendo las oportunidades de transferencia de tecnología, 

limitando las opciones de inversión de las empresas chinas y frenando el flujo de capital 

hacia China. Además de la sonada sanción a Huawei, Estados Unidos está tratando de 

bloquear el acceso chino a su última tecnología de chips. En este sentido, los estrictos 

controles de exportación impuestos a finales de 2022 podrían cortar el acceso de China 

a semiconductores sofisticados, obstaculizando algunas de sus industrias emergentes y 

obligando al país a desviar recursos para replicar tecnologías que ya no puede comprar 

en el extranjero. Dada la importancia de la tecnología y la innovación como motores de 

crecimiento, en caso de que Estados Unidos consiguiera frenar a China en este aspecto, 

podríamos esperar la continuidad de su hegemonía económica, al menos durante los 

próximos años9.  

Para lograr contener a China de manera efectiva, Estados Unidos deberá llevar a cabo 

una estrategia que, de forma sostenida, reconstruya su poder, potenciando sus alianzas 

y creando una alternativa económica global que sea capaz de contrarrestar la atracción 

que el mercado chino va a ejercer a largo plazo. Siendo los chips de silicio la base de los 

futuros motores de la economía digital y militar, incluida la revolución de la inteligencia 

artificial, China necesitará cerrar la brecha de fabricación de semiconductores que le 

separa de Estados Unidos y sus aliados10. En este sentido, es probable que, a corto 

plazo, aparte de seguir buscando formas de sortear las restricciones impuestas por 

Estados Unidos, China intensifique sus esfuerzos para desarrollar su propia capacidad 

de diseño y fabricación de chips. De momento, lo que podemos deducir de la situación 

actual es que las perspectivas de cooperación entre ambos países se ven cada vez más 

lejanas. Los funcionarios estadounidenses tratan de actuar con cautela en la competición 

con China, y, los funcionarios chinos insisten en que no desean un desacople económico.  

  

                                                            
9 BROWNE, Lucas, y DURKEE, Zachary. «The Current State of U.S.-China Chip Competition», The Diplomat. 6 de 
abril de 2023. Disponible en: https://thediplomat.com/2023/04/the-current-state-of-u-s-china-chip-competition/  
10 RUDD, Kevin. The Avoidable War. PublicAffairs, 2022. 



361

b
ie

3

El impacto de la ideología en el modelo económico chino 

María Rodrigo López 
 

Documento de Opinión   67/2023  7 

Sin embargo, la fragmentación y el desacople se están normalizando. Todo parece 

indicar que ambos países navegan con rumbo de colisión11. Además, Henry Kissinger 

ha subrayado la importancia de lograr un entendimiento —idealmente fundamentado en 

valores compartidos— por parte de las dos potencias antes de que, en un periodo de 

entre cinco y diez años, el rápido progreso de la inteligencia artificial dificulte y haga aún 

más peligrosa esta competición12. 

En este contexto, no debemos ignorar el papel que juega Rusia. La invasión de Ucrania 

ha acentuado la creencia de Estados Unidos de que bajo el gobierno de Putin no será 

posible avanzar en ninguna agenda de asociación. Es por esto por lo que Estados Unidos 

aspira a que un cambio de poder en Rusia dé lugar a un acercamiento del país a 

Occidente. Mientras tanto, a través de sanciones, política comercial, instrumentos 

financieros y apoyo militar directo a Ucrania, busca reducir las capacidades rusas. Con 

estas medidas, Estados Unidos parece estar apostando por que la degradación a largo 

plazo de las capacidades rusas reduzca el nivel de apoyo que China podría esperar de 

su alianza con Rusia. Esto podría suponer un grave problema para China, puesto que 

no solo se está beneficiando actualmente de un impulso temporal al contar con un acceso 

adicional y de bajo coste a los recursos naturales rusos, sino que necesita a Rusia para 

poder avanzar en su planteamiento estratégico. Por el momento, tras presentarse como 

mediador diplomático, Xi Jinping parece haber logrado posicionar a China para 

desempeñar un papel en la eventual reconstrucción de Ucrania13. De acuerdo con Henry 

Kissinger, Xi Jinping ha recurrido a la diplomacia sobre Ucrania como expresión de su 

interés nacional. Y, reconocer que China tiene intereses nacionales como este, es el 

principal requisito para poder llegar a construir una confianza mutua entre Estados 

Unidos y China. A fin de cuentas, la meta principal del dirigente chino es ser reconocido 

como el juez final del sistema internacional favoreciendo sus propios intereses, sin que 

esto implique una imposición de la cultura china14. 

                                                            
11 ROUBINI, Nouriel. «El choque a cámara lenta de Estados Unidos y China sigue su curso», Project Syndicate. 3 de 
mayo de 2023. Disponible en: https://www.project-syndicate.org/commentary/united-states-and-china-headed-for-
slow-motion-collision-by-nouriel-roubini-2023-05/spanish  
12 «Henry Kissinger explains how to avoid world war three», The Economist. 17 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.economist.com/briefing/2023/05/17/henry-kissinger-explains-how-to-avoid-world-war-three  
13 GVOSDEV, Nikolas K. «The Confrontation with Russia and US Grand Strategy», Foreign Policy Research 
Institute. 16 de febrero de 2023. Disponible en: https://www.fpri.org/article/2023/02/the-confrontation-with-russia-and-
us-grand-strategy/  
14 «Henry Kissinger explains how to avoid world war three», The Economist. 17 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.economist.com/briefing/2023/05/17/henry-kissinger-explains-how-to-avoid-world-war-three  
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Estrategia del Partido Comunista de China (PCCh) 

Como explica Kevin Rudd en su libro The Avoidable War, la visión que tiene Xi Jinping 

del mundo se articula en torno a diez círculos concéntricos de interés, siendo el primero 

y más importante su posición en el propio partido. Desde su ascenso al poder en 2012, 

su principal prioridad ha sido asegurar que el Partido Comunista de China se mantenga 

en el poder de forma permanente, ocupando él la posición de líder supremo. Detrás de 

esta premisa encontramos la idea de que China nunca podrá convertirse en la mayor 

potencia mundial sin la existencia de un fuerte liderazgo centralizado. Durante el 

mandato de Deng Xiaoping, el poder de toma de decisiones se concentraba en las 

instituciones de la burocracia estatal, mientras que el partido jugaba un rol de supervisor 

ideológico. En un momento en el que el modelo político separaba las instituciones 

estatales de las instituciones del partido, el Estado delegó muchos de sus poderes 

económicos al sector privado emergente. Sin embargo, desde el comienzo de la era de 

Xi Jinping hemos podido ver cómo el partido ha vuelto a tomar el control de la política y 

la economía china15.  

Como Kevin Rudd señaló en su artículo «The Return of Red China» publicado en la 

revista Foreign Affairs el pasado mes de noviembre, Xi Jinping es un fiel seguidor del 

marxismo-leninismo —en su versión china— y su ascenso ha representado el regreso a 

la escena mundial del «hombre ideológico». Es por esto por lo que su «nuevo 

autoritarismo», consolidado en el XX Congreso Nacional del Partido Comunista de 

China, se basa en el rol renovado de la ideología política sobre la política pragmática. 

Tanto la ideología marxista-leninista como el nacionalismo han sido un pilar fundamental 

para justificar la legitimidad del Partido Comunista Chino desde que consiguió llegar al 

poder a través de la revolución armada en 1941. Sin embargo, en los últimos años, Xi 

Jinping ha hecho del nacionalismo una prioridad aún mayor; lo que a su vez ha supuesto 

la rehabilitación del confucianismo16. Como explica Fernando Delage, con el objetivo de 

acumular todo el poder en su figura y acabar con toda disidencia interna, Xi Jinping ha 

transformado la estructura de poder del sistema político chino. Así, de las tres corrientes 

ideológicas que conformaban el PCCh, siendo estas la Liga de Juventudes Comunistas 

                                                            
15 RUDD, Kevin. The Avoidable War. PublicAffairs, 2022. 
16 RUDD, Kevin. «The Return of Red China: Xi Jinping Brings Back Marxism», Foreign Affairs. 9 de noviembre de 
2022. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/china/return-red-china  
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—liderada por Hu Jintao— el grupo de Shanghái —liderado por Jiang Zeming— y la 

facción de Xi Jinping, solo esta última ha sobrevivido17. 

En cuanto a la economía, el marco ideológico aprobado por el PCCh a lo largo del 

mandato de Xi Jinping se ha caracterizado por la redefinición formal de la «contradicción 

central» del Partido para abordar el exceso de mercado percibido, la pronta incorporación 

del pensamiento Xi Jinping al canon marxista chino para servir a las necesidades del 

partido de la «nueva era» y el «nuevo concepto de desarrollo» de Xi como sucesor 

estatista de la anterior era de «reforma y apertura» de Deng. Esta visión más estatista 

de la economía ya se pudo percibir tras el XIX Congreso del Partido Comunista de China. 

Sin embargo, ha sido a partir de 2020-2021 cuando Xi Jinping ha terminado de consolidar 

su estrategia económica —el nuevo concepto de desarrollo— cuyos tres pilares 

fundamentales son: la prosperidad común, la autosuficiencia (que también incluye la 

autosuficiencia financiera) y la circulación dual. Esta estrategia económica se encuentra 

fundada en el hecho de que Xi Jinping sabe que, para lograr el gran sueño chino, el 

crecimiento económico es esencial18. 

 

Segundo obstáculo: desafíos domésticos 

Mientras que durante los dos primeros mandatos de Xi Jinping, su intervencionismo se 

vio compensado por la posición dominante de China en muchas cadenas de suministro 

mundiales y el impulso económico acumulado durante décadas de reformas de mercado 

y apertura al mundo, hoy en día China se enfrenta a diferente retos y amenazas que 

afectan al crecimiento económico. De este modo, a pesar de que el ex primer ministro Li 

Keqiang ha anunciado en su Informe sobre la labor del Gobierno en la XIV Asamblea 

Popular Nacional de la República Popular China (APN) un objetivo de crecimiento de «en 

torno al 5 %» para 2023, la centralización del poder político y económico en el partido y 

las empresas estatales podría ser un obstáculo para su consecución. En este sentido, la 

dependencia de China de una dirección centralizada dominada por las empresas 

estatales ha tendido a canalizar los recursos económicos hacia unos pocos grandes 

programas. La crisis del sector inmobiliario —desencadenada en todo el país tras el 

                                                            
17 DELAGE, Fernando. El Gran Salto Atrás de Xi Jinping: China tras el XX Congreso del Partido Comunista. 
Documento de Opinión IEEE 97/2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO97_2022_FERDEL_China.pdf  
18 RUDD, Kevin. The Avoidable War. PublicAffairs, 2022. 
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impago en 2021 de la promotora inmobiliaria Evergrande— es un ejemplo de que cuando 

estos grandes programas fracasan, las pérdidas y la deuda pueden aumentar a gran 

escala19. 

Un factor que ha arrojado nuevas dudas sobre el destino económico de China es la 

aceleración del declive demográfico. La población de China se está contrayendo antes 

de lo previsto, pues en 2022 ya contaba con 14 millones de personas menos que lo 

calculado por Naciones Unidas. Por tanto, China se encuentra ante un riesgo de 

hundimiento demográfico sin precedentes. La tasa total de fertilidad —1,2 en 2022— se 

encuentra muy por debajo del estándar de la OCDE de 2,1 para una población estable y 

entre las más bajas del mundo. Este declive demográfico está dando lugar a un 

envejecimiento progresivo de la población. En la actualidad, China se está acercando a 

un escenario de «envejecimiento moderado», en el que el 20 % de su población tiene 60 

años o más. Para 2035, se espera que ese porcentaje aumente hasta el 30 %, es decir, 

más de 400 millones de personas. De este modo, la ONU estima que la población activa 

del país podría disminuir un 10 % en 2035 y alrededor de un 30 % en 2035 respecto de 

su nivel actual. Aunque China seguirá siendo un actor protagonista en el orden 

intencional, el hecho de que la India ya le haya superado, convirtiéndose en el país más 

poblado del mundo, pone en duda la capacidad de China para lograr su objetivo y asumir 

una posición hegemónica. El gobierno chino debe implantar medidas efectivas si quiere 

reducir la aceleración del declive demográfico y lograr mantener su ventaja demográfica 

frente al bloque occidental20. 

 
Figura 1. Población total de China (en millones) y tasa de crecimiento anual desde 1970 a 2022. 

Fuente: Statista21. 
                                                            
19 HALE, Thomas, y WIGGINSEN, Kaye. «Evergrande wins creditor support for debt restructuring plan», Financial 
Times. 3 de abril de 2023. Disponible en: https://www.ft.com/content/75e01802-8b64-42bc-b7a8-56b5eda54f62  
20 ESTEBAN, Mario. «Implicaciones económicas y geopolíticas del parón demográfico en China», Real Instituto 
Elcano. 31 de enero de 2023. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/implicaciones-economicas-y-
geopoliticas-del-paron-demografico-en-china/  
21 Disponible en: https://es.statista.com/grafico/29141/poblacion‐total‐de‐china‐y‐su‐tasa‐de‐crecimiento‐anual/ 
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Teniendo en cuenta factores como el aumento de la esperanza media de vida y el 

aumento del número de años de educación, el gobierno —con el objetivo de minimizar 

el impacto del declive demográfico— decidió incluir en el XIV Plan Quinquenal su 

voluntad de aumentar gradualmente la edad legal de jubilación. Sin embargo, para 

combatir de manera exitosa el envejecimiento acelerado de la población, es necesario 

que medidas como esta —cuyo fin es hacer que la reducción de la población activa sea 

lo menos acentuada posible— vayan acompañadas de un impulso de la tasa total de 

fertilidad. A pesar de esto, es necesario tener en cuenta que los jóvenes ya no tienen 

hijos porque se lo impida el Estado, sino porque deciden no hacerlo22. Los incentivos 

positivos para reactivar la natalidad —ayudas para la educación, mejoras en el sistema 

de seguridad social, subvenciones y exenciones fiscales— puestos en marcha por 

gobiernos provinciales y locales no han sido suficientes para consolidar un aumento de 

la natalidad. Es por esto por lo que los especialistas chinos consideran que las medidas 

deben redoblarse, tanto en lo relativo a las ayudas públicas como en el control sobre las 

empresas para que respeten los derechos de las madres trabajadoras23. 

Hasta finales del año pasado, la economía china estuvo sufriendo una fuerte presión 

debido a las restricciones impuestas por el Gobierno para contener el covid-19, que 

situaron el crecimiento del PIB en un 3 %. Sin embargo, el pasado 6 de diciembre Xi 

Jinping puso fin a la política de «cero covid». En un primer momento, los datos del índice 

de gestores de compra (PMI) evidenciaron lo disruptiva que había sido la reapertura, al 

tener lugar un aumento desmesurado de casos de covid en el país24. De acuerdo con los 

datos económicos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas de China, el 

comercio exterior y la mejora de las tasas de empleo siguen siendo retos persistentes 

para la recuperación a largo plazo de China. Sin embargo, tras el fin de la política de 

«cero covid», sectores de la economía como el manufacturero y el industrial ya han 

experimentado un fuerte repunte que contribuirá a estimular el crecimiento económico 

                                                            
22 OLCOTT, Eleanor. «China's demographic crisis looms over Xi Jinping's third term», Financial Times. 2 de octubre 
de 2022. Disponible en: https://www.ft.com/content/199c92ca-4f1e-4898-9152-d021936f6ab4  
23 ESTEBAN, Mario. «Implicaciones económicas y geopolíticas del parón demográfico en China», Real Instituto 
Elcano. 31 de enero de 2023. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/implicaciones-economicas-y-
geopoliticas-del-paron-demografico-en-china/  
24 WALUSZEWSKI, Kai, y HALE, Thomas. «China's factories suffer from end of zero-Covid policy», Financial Times. 
3 de enero de 2023. Disponible en: https://www.ft.com/content/665f4254-f0d5-4f98-bee5-879995ef149d  
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del país. Además, las cifras de inversión, tanto nacionales como extranjeras, indican 

mayores niveles de confianza y optimismo hacia los mercados chinos25.  

 
Figura 2. Crecimiento de la producción industrial y del valor de los índices Caixin y NBS de gestores de compras 

(PMI) del sector manufacturero. 
Fuente: CEIC y BBVA Research26. 

 
A pesar de esto, para China es esencial ganar tiempo no solo para aumentar su resiliencia 

económico-financiera, sino también para desarrollar sus fuerzas armadas. Xi Jinping ve 

al ejército chino y su capacidad tecnológica como la pieza estratégica necesaria para la 

seguridad del partido y para la habilidad del país de proyectar su poder en toda la región 

y en todo el mundo, fortaleciendo su posición frente a Estados Unidos. Es por esto por lo 

que ha transformado el liderazgo, la estructura institucional y las capacidades del Ejército 

Popular de Liberación, con el objetivo de lograr que pase de ser un ejército terrestre 

orientado a la seguridad interna y la defensa de las fronteras continentales de China, a 

una fuerza de combate tecnológicamente avanzada capaz de hacer frente a cualquier 

rival. Este objetivo lo hizo evidente tras el XX Congreso al declarar que estaba centrando 

toda la atención militar en la preparación para la guerra, coordinando esfuerzos para 

fortalecer la lucha militar en todas las direcciones y dominios27. 

 

Un cambio de dirección estratégico —o táctico—  

En el mes de enero, el Centro de Análisis de China del Asia Society Policy Institute 

publicó un artículo examinando las implicaciones políticas y económicas del cambio en 

                                                            
25 HULD, Arendse. «China's Economic Recovery 2023: Analysis of January and February Data», China Briefing. 17 
de marzo de 2023. Disponible en: https://www.china-briefing.com/news/chinas-post-covid-recovery-2023-economic-
indicators/  
26 Disponible en: https://www.bbvaresearch.com/wp‐content/uploads/2023/04/20220418_Chinese‐economy‐
rebounded‐with‐deflation‐caution‐in‐post‐Covid‐era.pdf  
27 RUDD, Kevin. «The Return of Red China: Xi Jinping Brings Back Marxism», Foreign Affairs. 9 de noviembre de 
2022. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/china/return-red-china  
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la estrategia covid-19 de China; su impacto en la actual postura internacional de China; 

y se evalúa si esto representa una desviación significativa de la dirección estratégica del 

partido establecida en el XX Congreso el pasado mes de octubre. Este artículo pone de 

manifiesto que el fin de la política de «cero covid» ha sido el factor que ha hecho evidente 

un cambio de la narrativa política del partido sobre la centralidad de restaurar el 

crecimiento económico. En la Conferencia Central de Trabajo Económico celebrada los 

días 15 y 16 de diciembre, Xi Jinping señaló los objetivos políticos claves para 2023: 

impulsar la confianza del mercado; la expansión de la demanda interna; la estabilización 

del crecimiento, el empleo y los precios; la prevención y disuasión de los principales 

riesgos; y la promoción de la mejora de las operaciones económicas. La comparación 

entre los informes de las conferencias de 2021 y 2022 han permitido demostrar cómo el 

partido está desarrollando e incentivando un nuevo sentimiento a favor del mercado28.  

Este cambio de dirección se ha podido confirmar en el Informe sobre la labor del 

gobierno, publicado tras la primera sesión de la APN el pasado 5 de marzo, donde han 

quedado establecidos los principales objetivos de desarrollo previstos para este año 

— demostrando la centralidad del papel que juega la economía en el marco del partido— . 

Estos objetivos son: un crecimiento del PIB en torno al 5 %; alrededor de 12 millones de 

nuevos empleos urbanos; una tasa de desempleo urbano del 5,5 %; un aumento del IPC 

en torno al 3 %; un crecimiento de la renta personal; un aumento constante tanto del 

volumen como de la calidad de las importaciones y exportaciones; un equilibrio básico 

en la balanza de pagos; una producción de cereales superior a 650 millones de toneladas 

métricas; además de avances y mejoras en cuanto a medio ambiente y sostenibilidad29. 

Sin embargo, este giro político ha estado motivado tanto por el miedo a romper el 

contrato social con el pueblo chino basado en mejoras a largo plazo del empleo y el nivel 

de vida, como por el miedo a que una ralentización estructural del crecimiento debilitara 

la competición estratégica a largo plazo de China frente a Estados Unidos. Por tanto, es 

razonable concluir que lejos de tratarse de un cambio en la dirección ideológica y 

estratégica establecida por Xi Jinping en los congresos XIX y XX del PCCh; estos 

                                                            
28 «China's Political-Economy, Foreign and Security Policy: 2023», Asia Society. 17 de enero de 2023. Disponible en: 
https://asiasociety.org/sites/default/files/2023-01/China%27s%20Political-
Economy%20Foreign%20and%20Security%20Policy%202023.pdf  
29 KEQIANG, Li. «Full Text: Report on the Work of the Government». The State Council of the People's Republic of 
China, 15 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://english.www.gov.cn/news/topnews/202303/15/content_WS64110ba2c6d0f528699db479.html  
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cambios siguen siendo en gran medida de naturaleza táctica e impulsados por la 

necesidad inmediata de hacer lo necesario para restablecer el crecimiento económico. 

Sin embargo, a menos que Xi Jinping decida dar un paso más hacia las reformas de 

mercado, una combinación de factores demográficos, ideológicos y geopolíticos podrá 

seguir obstaculizando un retorno sostenido a un crecimiento elevado más allá del periodo 

de recuperación covid30.  

También hemos podido comprobar cómo el PCCh está tratando de reparar el daño que 

ha sufrido su reputación, tras haberse dado cuenta de que su prolongado periodo de 

lenguaje agresivo y represalias políticas contra gobiernos extranjeros había resultado 

contraproducente. No obstante, el fin de este cambio de enfoque táctico no es otro que 

fortalecer la economía para proteger el contrato social con el pueblo y, por otro lado, 

restablecer la confianza internacional en China como actor fiable en las cadenas de 

suministro mundiales para poder mantener la competición estratégica frente a Estados 

Unidos a largo plazo. Xi Jinping sigue buscando alcanzar la gran revitalización de la 

civilización china y la posición central en el orden internacional que le perteneció al país 

durante los cinco mil años de historia previos al Siglo de la Humillación31. Así, en el Libro 

Blanco titulado La cuestión de Taiwán y la reunificación de China en la Nueva Era queda 

establecido el compromiso del PCCh con la misión histórica de resolver la cuestión de 

Taiwán, logrando la reunificación completa de China. La reunificación pacífica y «un país 

con dos sistemas» son los principios básicos que inspiran la resolución de esta cuestión. 

Sin embargo, el PCCh se reserva la opción de tomar las medidas necesarias, sin 

renunciar al uso de la fuerza. En definitiva, la cuestión de Taiwán es tan relevante para 

Xi Jinping que ha quedado fuera de este cambio de enfoque táctico y, por tanto, no 

veremos ninguna concesión por parte del PCCh en lo relativo a esta cuestión32. 

 

  

                                                            
30 «China's Political-Economy, Foreign and Security Policy: 2023», Asia Society. 17 de enero de 2023. Disponible en: 
https://asiasociety.org/sites/default/files/2023-01/China%27s%20Political-
Economy%20Foreign%20and%20Security%20Policy%202023.pdf  
31 «China's Political-Economy, Foreign and Security Policy: 2023», Asia Society. 17 de enero de 2023. Disponible en: 
https://asiasociety.org/sites/default/files/2023-01/China%27s%20Political-
Economy%20Foreign%20and%20Security%20Policy%202023.pdf  
32 The Taiwan Affairs Office of the State Council and the State Council Information Office of the People's Republic of 
China. «The Taiwan Question and China's Reunification in the New Era», Xinhua. 10 de agosto de 2022. Disponible 
en: https://english.news.cn/20220810/df9d3b8702154b34bbf1d451b99bf64a/c.html  
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Conclusión 

La ideología marxista-leninista —en su versión china— ha recuperado su importancia, y, 

en consecuencia, el Partido Comunista de China ha vuelto a tomar el control de la política 

y economía china. Sin embargo, el fin de la política de «cero covid» ha puesto de 

manifiesto un cambio evidente de la narrativa política del partido sobre la centralidad de 

restaurar el crecimiento económico, tratando de buscar soluciones a los distintos factores 

que han agravado la ralentización de este.  

Por un lado, la competición geoestratégica con Estados Unidos sigue siendo el principal 

factor externo al que China debe hacer frente. A corto plazo, es posible que China 

continúe explorando maneras de eludir las restricciones impuestas por Estados Unidos 

a la exportación de semiconductores sofisticados, mientras fomenta el desarrollo de su 

propia capacidad de diseño y producción. Por el momento, las perspectivas de 

cooperación entre ambos países se ven cada vez más lejanas. 

Además, partiendo del objetivo de restablecer la confianza internacional y tener la 

capacidad de mantener la competición estratégica frente a Estados Unidos a largo plazo, 

el PCCh debe seguir reparando el daño que ha sufrido su reputación como consecuencia 

de su «diplomacia del lobo guerrero». A pesar de esto, es esencial tener en cuenta que 

la cuestión de Taiwán es tan relevante para Xi Jinping que es muy improbable que vaya 

a hacer concesiones en este aspecto. 

La magnitud de los intereses de China en la guerra de Ucrania nos lleva a pensar que Xi 

Jinping no va a quedarse al margen del conflicto permitiendo que los acontecimientos se 

desarrollen de cualquier manera. A través de su presentación como mediador 

diplomático, Xi Jinping está posicionando a China para desempeñar un papel relevante 

en la eventual reconstrucción de Ucrania. Por el momento, parece razonable creer que 

China tratará de impedir que Estados Unidos tenga éxito en Ucrania y, si la guerra sigue 

yendo mal para Rusia, apoyará a Putin. A fin de cuentas, Xi Jinping sabe que necesita a 

Rusia para progresar en su oposición al orden internacional liderado por Estados Unidos. 
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Por otro lado, China también debe hacer frente a los factores internos que podrían 

obstaculizar el objetivo de crecimiento del 5 % anunciado por el ex primer ministro Li 

Keqiang en su Informe sobre la labor del Gobierno en la APN. Estos factores derivan de 

dos principales: la aceleración del declive demográfico y la dependencia de China de una  

dirección centralizada dominada por las empresas estatales. 

Para lograr que la reducción de la población activa sea lo menos acentuada posible, el 

gobierno deberá implantar medidas como el aumento gradual de la edad legal de 

jubilación además de buscar la manera de impulsar la tasa total de fertilidad. En cuanto 

a la dependencia de China en una dirección centralizada dominada por las empresas 

estatales, el partido deberá hacer efectivo el cambio en la narrativa política sobre la 

centralidad de restaurar el crecimiento económico, extendiendo el rango de actuación de 

las empresas privadas.  

En definitiva, podemos concluir que el fin de este cambio de enfoque táctico no es otro 

que fortalecer la economía para proteger el contrato social con el pueblo y, por otro lado, 

poder mantener la competición estratégica frente a Estados Unidos a largo plazo. A fin 

de cuentas, la dirección estratégica que el PCCh estableció en el XX Congreso no ha 

sufrido ningún cambio estructural, es decir, una vez que estos desafíos no supongan un 

peligro inminente para China, la dirección estratégica del partido seguirá teniendo como 

pilar fundamental el rol renovado de la ideología política sobre la política pragmática y la 

economía.  

 

 María Rodrigo López
Relaciones Internacionales y 

Global Communication 
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Resumen: 

Por primera vez en su historia, la Unión Europea se ve concernida por una guerra 

convencional a gran escala en la que se juegan sus intereses vitales. La guerra en 

Ucrania, provocada por la invasión ilegal de Rusia, es un desafío que atañe a sus valores 

fundacionales y a su cohesión interna. Sin recursos militares propios, se ha visto obligada 

a tomar medidas sin precedentes, siguiendo un enfoque estratégico cuyo fin último es 

evitar que Rusia alcance los objetivos políticos que persigue con la conflagración bélica.  

 

Palabras clave: 

Unión Europea, Rusia, Ucrania, enfoque estratégico. 
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The strategic approach of the European Union in the war in 

Ukraine

Abstract: 

Fort the first time in its history, the European Union is involved in a large-scale 

conventional war in which its vital interests are at stake. The war in Ukraine, provoked by 

the ilegal invasion of Russia, is a challenge that affects its founding values and its internal 

cohesion. Without its own military capacities, it has has been forced to take 

unprecedented measures, following a strategic approach whose ultime goal is to prevent 

Russia from achieving the political objectives it pursues with the war conflagration. 

Keywords:

European Union, Russia, Ukraine, Strategic Approach.  
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Introducción 

El estallido de la guerra de Ucrania situó a la Unión Europea ante un desafío inédito en 

su historia. Más aún, por primera vez en la interminable historia de los conflictos, una 

organización supranacional, sin recursos militares propios, se ve concernida, aunque 

indirectamente, por una guerra convencional a gran escala que amenaza sus intereses 

vitales. 

La acción exterior de la Unión Europea ha estado tradicionalmente centrada en la gestión 

de crisis, la mediación entre partes y las negociaciones comerciales. Pero ahora se ve 

obligada a actuar estratégicamente en un marco de competencia conflictiva, en el que 

una gran potencia ataca directamente a un país asociado1 y esa agresión le genera una 

incertidumbre existencial.  

La respuesta de la Unión Europea y de los Estados miembros, apoyando con decisión a 

Ucrania, ha generado un debate interno sobre los objetivos y sentido estratégico de tal 

política. En algunos casos, ha tenido repercusión pública continental, como cuando en 

marzo de 2023, el jefe del Ejército alemán, Eberhard Zorn, fue destituido tras declarar 

que Ucrania no estaba en condiciones de derrotar a Rusia. 

En España, el debate ha sido político y académico. Tiene varias vertientes. Se ha 

discutido sobre las consecuencias geopolíticas del respaldo a Ucrania2. También se han 

analizado las repercusiones internas para la propia Unión Europea y sus alianzas más 

                                                            
1 El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Ucrania entró en vigor el 1 de septiembre de 2017. 
2 BAQUÉS, Josep. Consideraciones geopolíticas de la guerra de Ucrania. Instituto de Política Internacional, 
Universidad Francisco de Vitoria. Apunte 12/22. Disponible en: https://ipi-ufv.com/consideraciones-geopoliticas-
guerra-de-ucrania-josep-baques/; REY ARROYO, Luis Francisco. Una Europa geopolítica inconclusa en un futuro 
incierto. Documento de Opinión IEEE 32/2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO32_2023_LUIREY_Europa.pdf; PONTIJAS 
CALDERÓN, José Luis. La UE ante los dilemas de la guerra de Ucrania, ¿una paz imposible? Documento de 
Opinión IEEE 23/2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO23_2023_JOSPON_Dilemas.pdf  
Nota: todos los hipervínculos están activos con fecha 26 de mayo de 2023. 
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importantes, sobre todo la OTAN3. Finalmente, se han estudiado los resultados de la 

acción comunitaria4 y de las medidas adoptadas. 

Hay que reparar en la novedad de la situación, en lo insólito de afrontar una guerra sin 

capacidades militares por parte de una organización cuya cohesión interna es uno de los 

objetivos políticos del agresor. Desde luego, no disponemos de muchas referencias 

bibliográficas que analicen este tipo de situaciones. Cuando pase el tiempo, 

comprobaremos que esta guerra va a ser el origen del cuestionamiento de muchos 

saberes convencionales en el campo del pensamiento estratégico.  

Ha sido habitual criticar la debilidad de la Unión Europea en la política internacional, pues 

bien, la guerra de Ucrania exige diseccionar cómo afronta este reto e ir más allá de lo 

que ha llegado a ser una máxima constantemente repetida.  

En nuestra opinión, no se puede abordar la acción de la Unión Europea ante tal envite 

con un planteamiento estratégico clásico. Sin embargo, una lectura atenta y renovada de 

los autores más importantes, actuales y pasados, nos permite calificar el enfoque 

europeo de netamente estratégico.  

En realidad, no hay prácticamente nada escrito sobre la actuación de una organización 

supranacional en una guerra convencional. Desde Clausewitz a Liddell Hart, pasando 

por Luttwak, Colin Gray o Mearsheimer, los especialistas en la materia han estudiado 

cómo los Estados pueden ganar las guerras. En esta ocasión, el actor en cuestión no es 

un Estado, ni se persigue la victoria militar. Tal vez la excepción a este panorama 

intelectual la podemos encontrar en la obra de Patrick Morgan5, donde se indaga en el 

papel de los actores colectivos en la disuasión.  

                                                            
3 MILOSEVICH-JUARISTI, Mira. La evolución de los objetivos políticos de EE. UU. en Ucrania y la probabilidad de 
una guerra nuclear. Real Instituto Elcano, documento de opinión, 12 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/comentarios/la-evolucion-de-los-objetivos-politicos-de-eeuu-en-ucrania-y-la-
probabilidad-de-una-guerra-nuclear/; ORTEGA, Andrés. Prospectiva: Ucrania y Europa. Real Instituto Elcano, 
documento de opinión, 20 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/prospectiva-
ucrania-y-europa/; SIMÓN, Luis. Autonomía estratégica y defensa europea después de Ucrania. Real Instituto 
Elcano, documento de opinión, 18 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/autonomia-estrategica-y-defensa-europea-despues-de-ucrania/; FIOTT, 
Daniel. «Secuelas y réplicas: Europa tras la guerra». En VV. AA. La guerra de Ucrania un año después: impacto 
global, europeo y español. Real Instituto Elcano, Madrid, 2023.  
4 PORTELA, Clara. Sanctions, conflict and democratic backsliding. European Union Institute for Security Studies, 
Brief 6/22, mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/Brief_6_Sanctions.pdf; OTERO, Miguel. ¿Puede resistir las 
sanciones la economía rusa? Real Instituto Elcano, documento de opinión, 31 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://media.realinstitutoelcano.org/wp-content/uploads/2022/03/ari27-2022-otero-puede-resistir-las-sanciones-la-
economia-rusa-1.pdf.  
5 MORGAN, Patrick. Deterrence now. Cambridge University Press, Cambridge, 2003, pp. 172-203. 
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¿Tiene la Unión Europea una estrategia para la guerra de Ucrania? 

La respuesta a esta pregunta depende en cierto modo de lo que entendamos por 

estrategia. 

En primer lugar, hay que fijarse en las perspectivas de la Unión Europea y de Rusia.  

Rusia ataca Ucrania y, al mismo tiempo, despliega toda una retórica conflictiva frente a 

la Unión Europea y algunos de sus miembros. El ataque es militar, masivo, sin previo 

aviso, ni declaración formal. No media una provocación anterior. Concebido y ejecutado 

de esta manera, pone en peligro, no solo los intereses y valores comunitarios, sino 

también su cohesión interna y su vínculo con la OTAN. El debilitamiento de la Unión 

Europea es, por tanto, uno de los objetivos políticos perseguidos por el gobierno ruso.  

Desde la óptica europea, Rusia actúa siguiendo un guion estratégico clásico. Si 

adoptamos la terminología de Fareed Zakaria6, aunque sea a la manera inversa que él 

propone, Rusia se siente una nación débil, pero un Estado fuerte. Existe una motivación 

tradicional para poner en marcha la «operación militar especial». Michael Howard7 

explicó que las potencias entraban en guerra movidas por el miedo. Situada entre una 

China emergente y un bloque occidental que se percibe amenazante, pero en 

decadencia, la Rusia de Putin teme perder definitivamente su condición de gran potencia. 

Ve una ventana de oportunidad para evitarlo a través del control de Ucrania. 

La agresión consumada parece integrar todos los elementos de una «gran estrategia», 

que en términos de Colin Gray8 la conforman: assumptions – ends – ways – means. Entre 

esas suposiciones de partida figuraba la convicción de que la respuesta de la Unión 

Europea sería débil, testimonial y, en cualquier caso, lenta. Esta respuesta débil, unida 

al control de Ucrania, conllevaría el debilitamiento de la organización, paralelo al de la 

OTAN. A partir de ese punto Rusia podría negociar una paz favorable, acorde con una 

nueva arquitectura de seguridad que busca desde hace dos décadas. 

Inspirada en su larga tradición estratégica, con referencias fundamentales como el 

malogrado Aleksandr Svechin9, puso al servicio de estos fines una operación relámpago 

                                                            
6 ZAKARIA, Fareed. De la riqueza al poder. GEDISA, Barcelona, 2000, pp. 257-273. 
7 HOWARD, Michael. The causes of wars. Harvard University Press, Cambridge, 1983, pp. 7-23. 
8 GRAY, Colin. The future of Strategy. Polity Press, Cambridge, 2015, pp. 28-35. 
9 Víctima, a la postre, de las purgas de 1937-1938. 
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que, tras su fracaso, degeneraría en una guerra de desgaste. John Mearsheimer10 

demostró que la disuasión convencional suele fallar cuando el agresor confía en una 

campaña relámpago y en una rápida victoria. En esta confianza, más que en la debilidad 

de la Unión Europea o de la OTAN, debemos situar la causa del fallo de la disuasión. 

¿Tenía la Unión Europea una estrategia de respuesta?, ¿ha actuado, de no ser así, 

siguiendo una estrategia bien definida?, ¿la tiene ahora? Como decíamos, depende de 

lo que entendamos por estrategia. Es necesario que, antes de avanzar, revisemos 

algunos conceptos de estrategia. 

En línea con la tradición de la Clausewitz, Colin Gray define estrategia como 

consecuencia de la acción táctica11. En España, Miguel Alonso Baquer definió dicho 

concepto en términos más precisos12: el arte de concebir planes de operaciones 

coherentes con los fines lógicos de una comunidad política, o el arte de conducir los 

ejércitos hacia objetivos decisivos. André Beaufre13 también centró su obra en el estudio 

de la utilización de la fuerza por los Estados para conseguir sus objetivos políticos. En 

definitiva, según esta concepción, estrategia sería el puente entre los objetivos políticos 

y los medios militares.  

Hay otro concepto de estrategia, más amplio, en el que encaja, por ejemplo, la obra de 

Lawrence Freedman, según la cual la estrategia no se circunscribe al empleo de la fuerza 

por los Estados para obtener fines políticos. Todo el mundo hace uso de ella, 

entendiendo por tal toda planificación realizada en cualquier ámbito para conseguir unos 

fines con los medios disponibles14. Freedman extiende aún más su significado. Hay una 

serie de decisiones tomadas por intuición que son igualmente estratégicas, aun cuando 

no sigan un plan trazado. Esquivar un coche que pretende atropellarnos es una de ellas: 

la percepción de la amenaza es inminente y la respuesta es instantánea. No media 

ningún guion, sin embargo, toda la secuencia tendría un carácter estratégico. 

Se debe completar este breve esquema teórico añadiendo el concepto de enfoque 

estratégico. Michael Howard recomienda aplicarlo para la defensa de intereses y valores 

en un contexto general competitivo y conflictivo15. Aunque se participe en organizaciones 

                                                            
10 MEARSHEIMER, John. Conventional Deterrence. Cornell University Press, Londres, 1983, pp. 203-211. 
11 GRAY, Colin. Op. cit., pp. 1. 
12 ALONSO BAQUER, Miguel. ¿En qué consiste la estrategia? Ministerio de Defensa, Madrid, 2000, p. 37. 
13 BEAUFRE, André. Introduction to Strategy. Praeger, Nueva York, 1965. 
14 FREEDMAN, Lawrence. Estrategia. Una historia. La esfera de los libros, Madrid, 2021, pp. 13-24. 
15 HOWARD, Michael. Op. cit., pp. 36-49. 
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universales y se abogue por el respeto al derecho internacional, es imprescindible 

compaginar esa faceta con un enfoque que nos permita intervenir en los juegos de poder.  

Rusia encuadra su «operación militar especial» en una gran estrategia que incluye una 

visión de posguerra, elemento esencial para ser considerada como tal según Liddell 

Hart16. La Unión Europea, sin ser atacada directamente, sin recursos militares propios, 

sin buscar la victoria, ha tenido que desarrollar un enfoque estratégico al verse 

amenazada en sus valores e intereses vitales. Rusia aplica una estrategia militar 

tradicional, la Unión Europea un enfoque abierto. Hasta el momento ha tomado ventaja 

el planteamiento europeo, propio de los países democráticos, sobre las estrategias 

rígidas de las autocracias y dictaduras17. En el primero, se producen pequeños errores 

que se cancelan unos a otros, en las segundas, solo son posibles grandes aciertos o 

enormes errores que, de materializarse, no se pueden compensar. 

 

Disección del enfoque estratégico europeo 

Al no contar con una estrategia tradicional, en la que se especifiquen objetivos concretos, 

la Unión Europea adoptó, desde los inicios de la guerra, toda una serie de medidas en 

las que predomina un afán por orientar el desarrollo del conflicto antes que establecer 

unos fines determinados para su estricto cumplimiento. Su eficacia se mediría por su 

capacidad para frustrar los objetivos políticos de Rusia, no por la superación de ítems 

prefijados.  

Hay que destacar la rapidez y la amplitud de las medidas tomadas18. Con amplitud 

queremos decir transversalidad, decisiones que han afectado a todas las áreas de la 

gestión comunitaria. La guerra de Ucrania ha estado presente en todas ellas.  

                                                            
16 LIDDELL HART, Basil. Estrategia. Arzalia Ediciones, Madri, 2019, pp. 456-457. 
17 Esta contraposición de enfoques está muy bien desarrollada en LUTTWAK, Edward. The logic of war and peace. 
Harvard University Press, Cambridge, 2001, pp. 258-265. 
18 En el primer año de la guerra se celebraron siete Consejos Europeos con un punto central en el orden del día: 
Ucrania. Para la confección de este artículo se han desgranado las decisiones tomadas en los Consejos Europeos 
de febrero, marzo, mayo, junio, octubre y diciembre de 2022, y, febrero de 2023. También se han estudiado las 
conclusiones de las siguientes reuniones del Consejo de la Unión Europea: Consejo Extraordinario de Asuntos 
Exteriores de 25 de febrero de 2022. Reunión informal de ministros de Defensa de 28 de febrero de 2022. Reunión 
extraordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores de 4 de marzo de 2022. Consejo de Asuntos de Defensa de 21 de 
marzo de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 11 de abril de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 16 de 
mayo de 2022. Consejo Asuntos de Defensa de 17 de mayo de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 20 de junio 
de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 18 de julio de 2022. Consejo de Asuntos Generales de 20 de septiembre 
de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 17 de octubre de 2022. Reunión del Comité Militar de la Unión Europea 
de 24 y 25 de octubre de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 14 de noviembre de 2022. Consejo de Asuntos 
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Antes de interpretar en términos estratégicos el significado de tales medidas, nos 

gustaría catalogarlas en cuatro categorías principales para visualizar previamente en qué 

han consistido.  

1. Medidas de carácter político que incluyen: condena firme de la agresión; 

determinación de la responsabilidad de los agresores; apoyo a la integridad 

territorial de Ucrania; condena a Bielorrusia; apoyo a los Estados soberanos de 

Georgia y Moldavia; apoyo a la estabilización de los Balcanes occidentales y 

progreso de las negociaciones de adhesión; condena a Irán; iniciativas de 

cooperación con la Unión Africana; coordinación de la respuesta con la OSCE; 

potenciación de la complementariedad con la OTAN.  

2. Apoyo político y material a Ucrania: reconocimiento de las aspiraciones europeas 

de Ucrania; apoyo financiero, principalmente disponibilidad de liquidez inmediata, 

hasta 67.000 millones de euros en febrero de 202319; apoyo para la gestión 

humanitaria; apoyo logístico; apoyo para la adquisición de material de defensa 

mediante el uso del Fondo Europeo para la Paz; reconstrucción de 

infraestructuras críticas; suministro de gas y electricidad; apoyo a la iniciativa «Paz 

Justa» lanzada por Ucrania; Misión Militar de la Unión Europea en apoyo de 

Ucrania; facilidades de acceso al mercado único.  

3. Sanciones a Rusia. Han sido las más importantes de la historia de la Unión 

Europea. Han tenido un carácter personal, en un primer momento, pero se han 

extendido a sectores económicos enteros. En total, hasta marzo de 2023 se 

habían aprobado diez paquetes de sanciones. Los sectores más afectados han 

sido: financiero; energía y transporte; productos de doble uso; financiación de las 

exportaciones; petróleo y gas. 

4. Reformas para gestionar en el ámbito interno el impacto de la guerra. Algunas de 

ellas todavía están en fase de estudio, otras ya se han materializado. En el ámbito 

de la seguridad y defensa se ha mantenido el calendario de la Brújula Estratégica 

y el desarrollo de las iniciativas ya en marcha desde hace tres o cuatro años 

(Fondo Europeo de Defensa; Plan de Desarrollo de Capacidades; Revisión Anual 

de la Defensa; Cooperación Estructurada Permanente). Se han añadido otras: 

                                                            
Exteriores de 12 de diciembre de 2022. Consejo de Asuntos Exteriores de 23 de enero de 2023. Conclusiones 
cumbre UE-UCRANIA de 3 de febrero de 2023. Consejo de Asuntos Exteriores de 20 de febrero de 2023.  
19 En esta cuenta se han sumado las aportaciones de la Unión Europea y de sus Estados miembros.  
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estudio del programa de adquisiciones conjuntas de material de defensa y 

municiones; Iniciativa de Seguridad Europea del Banco Europeo de Inversiones. 

En el campo de la energía se ha reducido drásticamente la dependencia europea 

de Rusia, poniendo en marcha mecanismos de solidaridad interna entre países y 

de apoyo a la población más vulnerable. En el área económica se han tomado 

decisiones muy importantes: se ha decidido la reducción de la dependencia 

estratégica en los sectores más críticos; se ha velado por el funcionamiento del 

mercado único; se ha trabajado por reforzar la seguridad alimentaria, sobre todo 

en África y Oriente Medio; se han puesto en marcha iniciativas para preservar la 

competitividad y productividad de la economía europea a nivel mundial.  

 

El enfoque estratégico tras las medidas adoptadas por la Unión Europeo ante la 
guerra de Ucrania 

En la catalogación anterior no hay un listado exhaustivo de todo lo decidido, pero nos 

sirve para adentrarnos en lo que realmente nos parece más interesante: la interpretación 

del enfoque estratégico europeo. 

En la mayoría de las medidas adoptadas, y muy especialmente en los paquetes de 

sanciones, no se fijan objetivos concretos a conseguir. En casi todas ellas se deja la 

puerta abierta a modificaciones posteriores, enmiendas o ampliaciones. De esa 

característica nace la sensación de que se avanza de manera ambigua, a ritmos 

cambiantes y por orientaciones diversas.  

Desde nuestro punto de vista, esto forma parte del propio enfoque estratégico en el que 

encuadrar la actividad de la Unión Europea. Todas las medidas enumeradas, y otras 

muchas que por falta de espacio no se han mencionado, mantienen la vista puesta en 

tres referencias estratégicas cuya evolución marcará la modulación que se haga de las 

mismas: 

1. Mantenimiento de la cohesión política interna en torno a este desafío. 

2. Sostenimiento del Estado ucraniano. 

3. Atención al frente social interno. 

No se ha tratado tanto de alcanzar cierto hito en tal minuto con determinados recursos 

(como sería propio de una estrategia tradicional), sino de impedir que Rusia consiguiera 
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sus objetivos políticos, frustrando sus ambiciones de partida: control de Ucrania y 

debilitamiento del bloque occidental.  

Veremos con un poco más de detalle el significado estratégico de todo ello. 

Siguiendo el concepto de estrategia de Freedman, no hacía falta ser un gran estratega 

para comprender que la invasión de Ucrania era un coche a gran velocidad directo contra 

la Unión Europea que había que esquivar sin dilación. Para un actor colectivo es básico 

responder con rapidez para mantener la cohesión interna, como sostiene Patrick 

Morgan20. Esta reflexión sobre la rapidez nos lleva a destacar que, tanto dicha prontitud, 

como las propias sanciones, eran medidas puestas al servicio de la cohesión interna de 

la Unión Europea.  

En este sentido se debe entender la función de las sanciones. Liddell Hart explicó que el 

bloqueo naval a Alemania en 1918 comenzó a ser eficaz cuando se incrementó la presión 

sobre los países neutrales21. La Unión Europa no cuenta con esa capacidad de 

persuasión. Hay muchos estudios que demuestran el escaso valor estratégico de los 

bombardeos aliados sobre las ciudades alemanas al final de la Segunda Guerra 

Mundial22. Lawrence Freedman demuestra lo difícil que es socavar el apoyo social a un 

gobierno en guerra23. Por otro lado, Rusia sabía que sufriría sanciones, la Unión Europea 

sabía que Rusia era consciente de ello. Esta misma dialéctica les restaba posibilidades 

de disuadir, en un principio, o de cambiar el rumbo de la guerra. 

Ahora bien, sin sanciones la cohesión europea se habría tambaleado. Los países más 

concernidos, como Polonia o los ribereños del mar Báltico, no habrían entendido que sus 

aliados hubieran seguido haciendo negocios masivamente con Rusia24. Hay otro 

argumento más en favor de las sanciones. De no haber sido tan rápidas, extensas y 

ampliadas con el tiempo, Rusia habría interpretado que los compromisos con Ucrania 

eran débiles, y esto habría perjudicado el otro gran pilar del enfoque europeo: el 

sostenimiento del Estado ucraniano.  

                                                            
20 MORGAN, Patrick. Op. cit., pp. 192-203. 
21 LIDDELL HART, Basil. Op. cit., pp. 279-303. 
22 LIDDELL HART, Basil. Op. cit., pp. 493-495. 
23 FREEDMAN, Lawrence. Op. cit., pp. 319-351. 
24 Aquí se podría traer a colación el valor estratégico de la cooperación que tan bien desarrolló Robert Axelrod a lo 
largo de su obra.  
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En definitiva, para que la sanciones tuvieran impacto en el campo de batalla deberían 

formar parte de una aproximación indirecta más amplia que no está al alcance de la 

Unión Europea. Pero cumplen un cometido estratégico muy importante: fortalecen la 

cohesión interna en torno a los compromisos adquiridos y contribuyen a negar a Rusia 

la consecución de sus objetivos políticos.  

El segundo pilar del enfoque europeo es el sostenimiento del Estado ucraniano. En ello 

se ha sido tan diligente que hasta el propio Dmitri Medvédev, ahora en su cargo de 

vicepresidente del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia, ha reconocido 

públicamente que Ucrania continúa la guerra gracias al apoyo financiero y económico de 

la Unión Europea25. Lawrence Freedman sostiene que la clave de las victorias militares 

es contar con sólidas alianzas26. La Unión Europea no busca su victoria, pero sí que 

Ucrania cuente con los recursos suficientes para rechazar la invasión rusa. 

Al producirse la agresión rusa, desde el punto de vista europeo cabían cuatro alternativas 

principales: 1. Abandono de Ucrania a su suerte, o un mero apoyo simbólico —lo que el 

atacante deseaba. 2. Admitir la superioridad rusa a corto plazo y prepararse para apoyar 

una larga campaña de reconquista. 3. Aceptar la inevitabilidad de la victoria rusa y 

mantenerse a la espera por si surgía algún tipo de insurgencia. 4. Sostener al Estado 

ucraniano para que siguiera existiendo como tal y fuera capaz de luchar una guerra 

convencional.  

La primera de las alternativas habría sido letal para la cohesión europea, una especie de 

concesión gratuita a los estrategas rusos. La segunda y tercera habría tenido un 

resultado incierto y se habrían convertido en una fuente de inestabilidad incontrolada. 

Desde una óptica histórica, Liddell Hart ya advirtió de lo peligroso que era el fomento de 

la guerra de guerrillas27. Las experiencias de Irak y Afganistán han justificado cualquier 

temor a participar en guerras no convencionales. Desde el punto de vista estratégico lo 

más sensato era apuntalar la existencia de un Estado que era atacado, propiciando su 

funcionamiento28, incrementar sus capacidades logísticas y dotarlo de los medios 

suficientes para la adquisición de material y equipos. El apoyo diplomático o la oferta de 

                                                            
25 TASS RUSSIAN NEWS AGENCY. Ukraine to cease to exist once Western money spigot dries up, says Medvedev. 
Disponible en: https://tass.com/politics/1604273  
26 FREEDMAN, Lawrence. Op. cit., p. 220. 
27 LIDDELL HART. Op. cit., pp. 509-523. 
28 En esto ha sido vital poner a su disposición la liquidez necesaria para seguir cumpliendo sus funciones. 
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adhesión a largo plazo forman parte de ese interés en que Ucrania actúe como un país 

soberano fuertemente respaldado por sus aliados. 

Por último, hemos de mencionar el tercer gran pilar del enfoque europeo: el frente social 

interno. Sanciones y auxilio a Ucrania han tenido un fuerte impacto económico, político 

y social en la vida de las sociedades europeas. Conservar el apoyo social se ha 

considerado, con criterio estratégico, vital para los otros objetivos generales29. Para 

evitar que se convierta en un nuevo cisne negro, que transmita aún más vulnerabilidad, 

la Unión Europea ha tomado medidas para compensar los sacrificios económicos 

experimentados por la sociedad europea. Al mismo tiempo se toman medidas para 

combatir la desinformación y construir el relato europeo ante la esperada reacción rusa 

en ambos campos.  

Finalmente, se ha tratado de avanzar en la complementariedad con la OTAN. Hay una 

razón estratégica para ello, pues si la guerra de Ucrania hubiera debilitado a la Unión 

Europea, se habrían generado unas dinámicas contrarias a la cooperación que habrían 

afectado a la Alianza Atlántica.  

En suma, proteger la cohesión interna, sostener al Estado ucraniano y mantener el apoyo 

social han sido los tres ejes de un enfoque estratégico que persigue negarle a Rusia sus 

objetivos políticos. La Unión Europea no pretende tampoco una humillación de 

dimensiones estratégicas. Combinar disuasión con apaciguamiento fue la receta que 

Patrick Morgan30 ofrecía para que el rival no se sintiera luchando a vida o muerte. Por 

ello, la clave del enfoque estratégico europeo es impedir que Rusia venza, negarle el 

éxito político que esa victoria le proporcionaría.  

El análisis estratégico se debe completar enfrentando los objetivos a sus costes. La 

pregunta sería ¿merece la pena tanto esfuerzo desde el punto de vista económico, 

político y social? Este artículo ha analizado la perspectiva de la Unión Europea. Desde 

la misma la visión es clara: una victoria militar rusa sería un peligro para su cohesión y 

supervivencia superior al coste de intentar frustrarla.  

 

                                                            
29 Esto está en línea con lo defendido por Michael Howard durante la Guerra Fría. Sostuvo y argumentó prolijamente 
sobre la necesidad de mantener el apoyo social como pilar esencial para mantener la competencia estratégica con la 
URSS.  
30 MORGAN, Patrick. Op. cit., pp. 105-115. 
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Conclusiones 

Una organización supranacional como la Unión Europea, sin capacidades militares 

propias, se enfrenta por primera vez a la necesidad de influir decisivamente en una 

guerra convencional a gran escala, porque en ella juegan sus intereses existenciales. 

Así se percibió internamente (como lo demuestran las numerosas declaraciones públicas 

emitidas reiteradamente por el alto representante de la Comisión, las conclusiones del 

Consejo Europeo y del Consejo) la situación creada, el 24 de febrero de 2022, a raíz de 

la invasión rusa de Ucrania. 

Sin una estrategia como tal previamente definida, la Unión Europea sí que adoptó un 

enfoque estratégico basado en conservar la cohesión interna, sostener el Estado 

ucraniano y contar con el apoyo social para llevar a cabo lo anterior. Con multitud de 

medidas orientadas de esta manera se ha buscado frustrar los objetivos políticos 

perseguidos por Rusia.  

Desde el punto de vista teórico, aquí tenemos enfrentadas dos perspectivas distintas de 

lo que es estrategia. Rusia sigue una estrategia cerrada, aparentemente clausewitziana, 

pero en la práctica más propia de Jomini. El enfoque estratégico de la Unión Europea es 

una versión de la aproximación indirecta de Liddell Hart, del pensamiento de Luttwak y 

de Lawrence Freedman, pero aplicado con un espíritu novedoso, en sintonía con lo 

inédito de la situación.  

Por el momento, parece que la idea de una estrategia abierta, que busque la unidad sin 

aniquilar la diversidad (como diría Liddell Hart31) va ganando la partida. La evolución del 

conflicto parece confirmar dos principios que habrán de adaptarse a las nuevas 

realidades. El primero es que el golpe más decisivo no es siempre el que más daño 

hace32; el segundo, que en la guerra moderna (guerras de cuarta generación), es 

fundamental tener un enfoque holístico incluso cuando se planifiquen las operaciones 

militares. 

La Unión Europea cuenta con recursos limitados para evitar la escalada. Tampoco 

dispone del suficiente poder diplomático como para influir decisivamente en las 

negociaciones de paz. Dado lo hecho hasta ahora, es previsible que en un punto y en 

                                                            
31 LIDDELL HART, Basil. Op. cit., pp. 500-501. 
32 Así, el ejército ruso comenzó desde el principio exhibiendo fuerza y causando enorme daño, militar y civil. Sin 
embargo, ninguno de esos golpes fue decisivo desde el punto de vista estratégico.  
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otro se atenga a su política de apoyo a Ucrania, solo cabe perseverar en ello. No debería 

disminuir su asistencia financiera, logística y militar ante las amenazas. Tampoco debería 

negociar nada con lo que el gobierno ucraniano no esté previamente de acuerdo. 

Se han asumido riesgos geopolíticos importantes, tal como han advertido muy bien 

algunos autores. Es evidente que el enfoque estratégico europeo propicia un mayor 

acercamiento entre Rusia y China; que la inestabilidad se extenderá por el Sahel. Pero 

si aplicamos una lógica geopolítica más amplia, constatamos que brindar a Rusia sus 

objetivos entraña una mayor incertidumbre geopolítica: una Europa más dividida (por 

añadidura a su debilitamiento); una OTAN menos disuasoria; unas capacidades futuras 

europeas en entredicho; una Rusia más alejada de China, pero también una Alemania 

menos europeísta; y un vínculo transatlántico herido.  

Ya habrá tiempo para ir corrigiendo los daños geopolíticos colaterales derivados de la 

política europea de apoyo a Ucrania. La prioridad actual es frustrar los objetivos rusos 

sin provocar una escalada incontrolable ni alimentar espíritu de revancha alguno.  

Nos gustaría terminar este ensayo con dos reflexiones teóricas que la evolución del 

conflicto nos sugiere. 

Ucrania ahora, pero antes Irak y Afganistán vienen a demostrar en las últimas dos 

décadas, los límites estratégicos de confiar la victoria a un único factor, recurso o dominio 

militar. Ni la primacía aérea, ni la superioridad tecnológica son suficientes para controlar 

un país. Para ello se requiere el control del territorio mediante una amplia variedad de 

medios. Las capacidades militares actuales no están preparadas, ni enfocadas a ello. 

Nos encontramos, pues, ante la necesidad de aplicar estrategias casi prenapoleónicas. 

Entonces, como ahora, los estrategas contaban con recursos muy reducidos en relación 

con sus objetivos, y las opiniones públicas eran reticentes al uso de la fuerza.  

La segunda reflexión es sobre el diseño de las futuras capacidades de la Unión Europea 

y de sus países miembros. Se ha abogado en los últimos años por la estandarización. 

Aquí podríamos aplicar una de las paradojas de Luttwak. Lo que es beneficioso desde el 

punto de vista económico no tiene por qué serlo desde el militar. Una excesiva 

estandarización también hace a los sistemas más homogéneamente vulnerables. Frente 

a una Rusia que funciona en bloque, Ucrania ha opuesto múltiples sistemas diferentes, 

de procedencia diversa. De nuevo, la referencia a la diversidad de Liddell Hart funciona 

en el campo de batalla.  
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La respuesta de la Unión Europea como la misma supervivencia de la OTAN son un 

desafío a determinadas corrientes de pensamiento. La Unión Europea afronta problemas 

internos, rivalidades económicas con su principal aliado, pero fuera de ella, ninguno de 

sus países miembros, de manera individual, habría contribuido tanto a negar a Rusia la 

consecución de los objetivos políticos que perseguía cuando su gobierno dio la orden de 

cruzar la frontera de Ucrania de manera violenta.  
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Resumen: 

En los últimos años China ha adoptado un rol inédito: el de mediador o pacificador. Este 
cambio se ha reflejado en dos acontecimientos recientes: el restablecimiento de las 
relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán y la presentación de un plan de doce 
puntos en el contexto de la guerra de Ucrania. La adopción de este papel mediador por 
parte de China viene precedida por un aumento de sus relaciones comerciales y, por 
ende, de su influencia en la región de Oriente Medio, donde podría actuar como 
pacificadora en la guerra civil de Yemen. Asimismo, Pekín ha desarrollado recientemente 
tareas de mediación en otros escenarios, como ha sucedido en Afganistán tras el 
ascenso de los talibanes o en Myanmar tras el golpe de Estado de 2021. Todo ello podría 
contribuir a consolidar aún más la posición de China no solo en Oriente Medio, sino a 
escala global, lo que le facilitaría la ejecución de proyectos futuros, entre los que destaca 
la Nueva Ruta de la Seda, y la lucha por la hegemonía mundial. 

 

Palabras clave: 

China, mediador, conflicto, Ruta de la Seda, hegemonía.  
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China's rise as an international mediator: building the new silk 

road

Abstract: 

In recent years China has manifested a hitherto unseen role: that of mediator or 
peacemaker. This change has been reflected in two recent events: the re-establishment 
of diplomatic relations between Saudi Arabia and Iran, and the presentation of the twelve-
point plan in the context of the war in Ukraine. In this sense, this mediation role has been 
preceded by an increase in trade relations, and thus an increase in Chinese influence, in 
the Middle East region, where it could act as a peacemaker in the internal war in Yemen 
and in the Israeli-Palestinian conflict. However, this mediation figure has also been seen 
recently in other scenarios, such as in Afghanistan after the Taliban rise and in Myanmar 
after the coup d'état of 2021. This could further consolidate its position not only in the 
Middle East, but also on a global scale, facilitating the implementation of future projects, 
including the 'new silk road', and the struggle for global hegemony.

Keywords:

China, mediator, conflict, Middle East, new silk road, hegemony. 
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Introducción 

El ascenso de China en la lucha por ocupar la cúspide del poder mundial —puesto que 

Estados Unidos ha venido ostentando desde mitad del siglo XX— ha entrado en una fase 

en la que Pekín utiliza el soft power para ganar terreno a pasos agigantados. El gigante 

asiático ha aprovechado la coyuntura internacional de los últimos años para ejercer de 

mediador o pacificador en diversos escenarios, como ha sucedido recientemente en la 

guerra de Ucrania y en el caso del restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudí 

e Irán. ¿Qué busca Pekín con estas acciones? El presente trabajo pretende desentrañar 

las claves de este cambio en la política exterior china, destacando como su eje 

vertebrador la construcción de la Nueva Ruta de la Seda, anunciada en 2013. Desde 

entonces la Belt and Road Initiative ha constituido la pieza central de la política exterior 

de Xi Jinping1, lo que ha conducido a que China deje a un lado el sagrado y distintivo 

principio de no intervención. 

Para responder a la cuestión planteada, analizaremos varios escenarios de conflicto 

donde China ha actuado como mediadora o pacificadora (Ucrania y Arabia Saudí e Irán) 

y otros donde existe la posibilidad de que lo haga en un futuro (Yemen, Myanmar y 

Afganistán). En cada escenario observaremos los intereses geopolíticos que motivan la 

mediación de China, sus limitaciones para cumplir con este papel y los actores tanto 

estatales como no estatales que intervienen en el proceso. 

 

China y la mediación entre Arabia Saudí e Irán 

La rivalidad entre Arabia Saudí e Irán por convertirse en la gran potencia de Oriente 

Medio es más que notable. Mientras que Arabia Saudí conforma la cuna del islam y el 

hogar principal de los suníes y el wahabismo, Irán es el hogar de los ayatolás y el chiismo. 

Ambos países poseen sistemas económicos distintos e intereses geopolíticos opuestos 

en la región. Tras la caída del régimen de Sadam Huseín en 2003, Irán y Arabia Saudí, 

las principales grandes potencias de Oriente Medio, entraron en una especie de nueva 

guerra fría. 

                                                            
1 ROY, Meena Singh. «Afghanistan and the Belt and Road Initiative: Hope, scope, and challenges», Asia 
Policy, n.o 24. Julio de 2017, p. 103. 
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Uno de los acontecimientos más relevantes que refleja la escalada de la tensión entre 

ambas potencias es la ruptura de las relaciones diplomáticas que se produjo en 2016, a 

raíz de la ejecución en Arabia Saudí de un clérigo chiita y de la respuesta consecuente 

desde la embajada de Arabia Saudí en Irán2. Siete años después de los sucesos, en 

marzo de 2023, ambos países acordaron el restablecimiento de las relaciones 

diplomáticas3 como resultado de un proceso de diálogo en el que tomaron parte terceros 

Estados. Entre ellos figuran Omán, considerado un territorio neutral en el golfo Pérsico y 

país a través del cual se produjeron los primeros acercamientos indirectos entre las dos 

grandes potencias, y China, que apoyó las negociaciones. A diferencia de Omán, China 

fue percibida como la anfitriona en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas 

entre Irán y Arabia Saudí4. Cuando el acuerdo se hizo público mediante un comunicado, 

Estados Unidos se mostró reticente a creer en su veracidad y posibilidades de 

cumplimiento5, e incluso dejó traslucir su cercanía con Arabia Saudí en las 

conversaciones. No obstante, al menos en un plano formal, Estados Unidos expresó que 

el papel desempeñado por China no constituía una amenaza para sus intereses6. 

Según Al-Jazeera, China estaría planeando celebrar en su territorio una cumbre entre 

los países del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo e Irán, 

acontecimiento que, de producirse, constituiría un hito histórico y una importante victoria 

diplomática para el Gobierno de Xi Jinping7. 

                                                            
2 BBC NEWS MUNDO. «Arabia Saudita rompe relaciones diplomáticas con Irán a raíz de las protestas 
por la ejecución de al Nimr». 3 de enero de 2016. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/01/160103_ult_not_arabia_saudita_rompe_relaciones_iran_p
pb  
3 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  
4 ESCALONILLA, Álvaro. «Arabia Saudí busca en Omán un aliado para el acercamiento con Irán», 
Atalayar. 5 de mayo de 2021. Disponible en: https://www.atalayar.com/articulo/politica/arabia-saudi-
busca-oman-aliado-acercamiento-iran/20210505145005151066.html  
5 John Kirby, coordinador de Comunicaciones Estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional, expresó: 
«We welcome the agreement between Iran and Saudi Arabia, which we hope can lead to an end to the 
Yemen war and attacks on Saudi Arabian soil by Iran-backed rebels in Yemen. But that remains to be 
seen» (THE IRAN PRIMER. «U.S. on Iran-Saudi Rapprochement & China». 15 de marzo de 2023. 
Disponible en: https://iranprimer.usip.org/blog/2023/mar/15/us-iran-saudi-rapprochement-china).  
6 Idem.  
7 AL JAZEERA. «China to hold GCC-Iran summit: Report». 13 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2023/3/13/china-to-hold-gcc-iran-summit-reports  
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Figura 1. El consejero saudí de Seguridad Nacional, Musaid Al Aiban; el jefe de la diplomacia china, 
Wang Yi, y el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Shanjaní, tras la firma del 

acuerdo para reanudar las relaciones diplomáticas entre Irán y Arabia Saudí.  
Fuente: El País. 

 

Desde el punto de vista geopolítico y geoestratégico, el afianzamiento de China en 

Oriente Medio es clave para que, a medio-largo plazo, el país cuente con suficientes 

apoyos para controlar o tener preferencia en algunos de los principales puntos del 

comercio marítimo mundial (canal de Suez y estrecho de Ormuz) y con importantes 

inversiones en el sector energético de cara al futuro. En los veinte últimos años, la 

inversión de China en Arabia Saudí ha crecido exponencialmente, incluso ha superado 

la de Estados Unidos. Ejemplos de ello son el China-Saudi Arabia (Jizan) Industrial Park, 

un gran proyecto de inversión para afianzar la cooperación entre ambos países en 

materia de capacidad de producción8, o la participación del China Merchants Group en 

la adquisición de la red de gaseoductos de Saudi Aramco, la compañía de producción de 

                                                            
8 YANG, Zishi et al. (2020). «The China-Saudi Arabia (Jizan) Industrial Park under the Belt and Road 
Initiative», Asian Journal of Middle Eastern and Islamic Studies, vol. 14, n.o 4. Noviembre de 2020, pp. 1-
10. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/347144488_The_China-
Saudi_Arabia_Jizan_Industrial_Park_under_the_Belt_and_Road_Initiative  
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gas más grande del mundo en 20219. Este último proyecto posee clara implicaciones en 

materia energética. Así pues, según TYC Finance: 

«Natural gas energy is expected to play an important role in Saudi Arabia’s energy 

transformation. This investment is an important practice of China Merchants Group 

to fulfil its commitment to promoting green development and environmental 

protection, and a concrete action to deepen comprehensive strategic cooperation 

between China and Saudi Arabia, in line with China’s Belt and Road Initiative and 

Saudi Arabia’s Vision 2030»10. 

Por su parte, China ha visto en Irán una oportunidad para colocar bienes de exportación 

baratos en un mercado ahogado por las sanciones internacionales  

—fundamentalmente promovidas por Estados Unidos— y para comprar petróleo a bajo 

coste11, lo que ha creado un clima de tensión entre el Gobierno de los ayatolás y la 

sociedad civil. En 2021 el Gobierno de Xi Jinping aprobó un acuerdo de cooperación 

estratégica con Irán: con una visión a largo plazo de veinticinco años, entre las materias 

del acuerdo se incluye la cooperación económica, militar y en el ámbito de la seguridad12, 

sobre todo en las áreas de la energía y las infraestructuras13. Según los datos del Atlas 

for Economic Complexity, China se habría convertido en el principal importador y 

exportador en Arabia Saudí e Irán, tal y como muestra la siguiente a continuación: 

  

                                                            
9 TYC FINANCE. «China Merchants Capital to participate in the acquisition of Saudi Aramco’s $15.5 
billion natural gas pipeline network». 25 de febrero de 2022. Disponible en: 
http://www.tycfinance.com/eninfoc_details/id/89  
10 Idem. 
11 VAISI, Ghazal. «The 25-year Iran-China agreement, endangering 2,500 years of heritage». MEI, 1 de 
marzo de 2022. Disponible en: https://www.mei.edu/publications/25-year-iran-china-agreement-
endangering-2500-years-heritage  
12 MOTAMEDI, Maziar. «Iran says 25-year China agreement enters implementation stage». Al Jazeera, 
15 de enero de 2022. Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2022/1/15/iran-says-25-year-china-
agreement-enters-implementation-stage 
13 BAYOUD, Aurore. «Irán y China firman un acuerdo de cooperación comercial por 25 años». France 24, 
27 de marzo de 2021. Disponible en: https://www.france24.com/es/medio-oriente/20210327-iran-china-
acuerdo-comercial-petroleo  
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Tabla 1. Porcentaje representado por China en las exportaciones e importaciones 
 totales de Arabia Saudí e Irán durante 2020 

 Exportaciones (% China) Importaciones (% China) 

Arabia Saudí 21,38 % 22,48 % 

Irán 75,03 % 31,41 % 

Fuente: Atlas for Economic Complexity. 
 

Lo explicado ha supuesto un desplazamiento del dólar a favor del yuan en la 

compraventa de petróleo entre Irán y China14, parte de un proceso donde el denominado 

«petroyuán» pretende desplazar al «petrodólar» a nivel mundial15. Este desplazamiento 

del dólar se ha visto reflejado en otros escenarios, como ha ocurrido en los acuerdos 

firmados con Arabia Saudí al respecto o en las conversaciones del grupo de los BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) entorno a la creación de una moneda común 

para el comercio transfronterizo, iniciativa acerca de la cual China tendría mucho que 

decir16. 

En este punto debemos recordar que las rutas marítimas no son las únicas que interesan 

a China (si bien por ellas circula la mayoría del comercio internacional), pues la 

construcción de la Nueva Ruta de la Seda (Belt and Road Initiative) implica 

necesariamente pasar por territorio iraní, tal y como podemos observar en el mapa 

siguiente. 

 

                                                            
14 BBC. «China buying oil from Iran with yuan». 8 de mayo de 2012. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/business-17988142  
15 CERDÁN, María. «El petroyuán y la influencia china en el Golfo», Atalayar. 2 de febrero de 2023. 
Disponible en: https://www.atalayar.com/articulo/reportajes/el-petroyuan-y-la-influencia-china-en-el-
golfo/20230202151756160010.html  
16 HE, Laura (2023). «Por qué China y Japón rezan para que EE. UU. no caiga en incumplimiento del 
pago de la deuda». CNN, 25 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2023/05/25/analisis-china-japon-ee-uu-impago-deuda-trax/  
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Figura 2. One Belt, One Road: New Chinese trade silk road 
Fuente: Xinhua. 

 

El propio Xi Jinping ha calificado este proyecto como un cauce mediante el cual «explorar 

nuevas formas para que los países, tanto vecinos como distantes, logren el desarrollo 

común y abrir una “vía de felicidad” que beneficie a todos los países del mundo»17. Sin 

embargo, otras voces acusan a China de llevar a cabo «una diplomacia de la trampa de 

la deuda»18 haciendo de esta iniciativa un proyecto insostenible a largo plazo, que podría 

producir verdaderos quiebres no solo en las economías de los países endeudados sino 

de la propia China19. Asimismo, existen opiniones menos catastrofistas sobre la condena 

al fracaso del proyecto chino. Por ejemplo, en 2018 un policy paper del Center for Global 

Development desveló que, de los países implicados en la Nueva Ruta de la Seda, solo 

siete son calificables como de «alto riesgo» por cuanto respecta su nivel de 

endeudamiento: Maldivas, Yibuti, Montenegro, Laos, Mongolia, Tayikistán y Kirguistán. 

                                                            
17 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA. «Xi Jinping asiste a 
ceremonia de inauguración de Sesión Plenaria de Segundo Foro Económico Euroasiático de Unión 
Económica Euroasiática y pronuncia discurso». 25 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://www.fmprc.gov.cn/esp/wjdt/wshd/202305/t20230526_11084196.html  
18 RUIZ AZNAR, Ana. La Nueva Ruta de la Seda: impacto en las relaciones entre la Unión Europea y 
China. Universidad Autónoma de Madrid, 2020, p. 5. Disponible en: 
https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/692225/ruiz_aznar_ana_tfg.pdf?sequence=  
19 YEUNG, Jessie. «China otorgó enormes préstamos a algunos países durante años. Ahora está 
gastando miles de millones para recuperarlos». CNN, 29 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://cnnespanol.cnn.com/2023/03/29/china-otorgo-enormes-prestamos-paises-ahora-gasta-miles-de-
millones-recuperarlos-trax/  
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Por su parte, Arabia Saudí e Irán se presentan como países de riesgo bajo, al igual que 

la mayoría20. En palabras de los autores del artículo: «It is unlikely that BRI will be 

plagued with widescale debt sustainability problems»21. 

En suma, China ha conseguido ser percibida como la artífice del restablecimiento de las 

relaciones entre Arabia Saudí e Irán, las dos grandes potencias antagónicas de Oriente 

Medio. Lo ocurrido ha supuesto un incentivo importante para que Pekín se perpetúe en 

este tipo de diplomacia y acuda a otros escenarios bajo la misma máscara pacificadora. 

Sin embargo, tras ella se esconde un interés superior: la construcción de la Nueva Ruta 

de la Seda, proyecto promovido por Xi Jinping para luchar por la hegemonía mundial. La 

retirada de Estados Unidos de Oriente Medio y su consiguiente desplazamiento hacia el 

Indopacífico han concedido al gigante asiático una gran oportunidad para que revitalice 

sus relaciones diplomáticas y económicas con los países del golfo Pérsico, poseedores 

de recursos petrolíferos, gasíferos y ventajosas oportunidades energéticas y cuya 

situación geoestratégica resulta clave de cara tanto al futuro como al presente. 

 

China y su papel de mediador en la guerra de Ucrania 

Dos semanas después de que se publicara la noticia del restablecimiento de las 

relaciones diplomáticas entre Arabia Saudí e Irán, Xi Jinping viajaba a Moscú para ofrecer 

a Vladímir Putin un plan de doce puntos para solucionar el conflicto bélico en Ucrania22. 

Poco después de presentar el plan al mandatario ruso, Xi Jinping entabló conversación 

por primera vez desde el inicio de la guerra con el presidente de Ucrania, Volodímir 

Zelenski23. 

                                                            
20 HURLEY, John, MORRIS, Scott y PORTELANCE, Gailyn. (2018). «Examining the Debt Implications of 
the Belt and Road Initiative from a Policy Perspective» (CGD Policy Paper, n.o 21). Center for Global 
Development, Washington D. C., p. 16. Disponible en: 
https://www.cgdev.org/sites/default/files/examining-debt-implications-belt-and-road-initiative-policy-
perspective.pdf  
21 Ibidem, p. 21. 
22 KINDELÁN, Carlos G. «Estos son los 12 puntos para lograr la paz que Putin no ve con malos ojos… y 
que Ucrania mira con recelo», 20minutos. 22 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://www.20minutos.es/noticia/5111708/0/estos-son-los-12-puntos-del-plan-chino-para-lograr-la-paz-
que-putin-no-ve-con-malos-ojos-y-que-ucrania-mira-con-recelo/  
23 ABRIL, Guillermo. «Xi Jinping y Zelenski hablan por primera vez desde el inicio de la guerra en 
Ucrania», El País. 26 de abril de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-04-26/xi-
jinping-y-zelenski-hablan-por-primera-vez-desde-el-inicio-de-la-guerra-en-ucrania.html  
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Tal vez en esta situación el papel mediador asumido por China se pueda ver de forma 

más clara. Desde una perspectiva geoeconómica, entre la red de puertos donde China 

ha realizado grandes inversiones destacan el puerto ucraniano de Nikolaev24 y la planta 

de trituración de Mariúpol25. Estas inversiones se han llevado a cabo a través de la 

empresa COFCO International, enfocada en el «agronegocio»26, donde destaca la 

comercialización del grano. La empresa en cuestión pertenece al holding COFCO Group, 

de propiedad estatal china.  

Por otro lado, la guerra de Ucrania había arrastrado a Pekín a una posición cuanto menos 

incómoda frente a la comunidad internacional. Mientras en la Asamblea General de las 

Naciones Unidas China se abstenía en las votaciones dirigidas a aprobar las 

resoluciones de condena a la guerra, Xi Jinping viajaba a Moscú y declaraba mantener 

con Rusia una «amistad sin límites»27. Conforme avanzaba la guerra, la posición 

adoptada por Xi Jinping se hacía más incómoda: los paquetes de sanciones impuestos 

por las potencias occidentales (Estados Unidos y la Unión Europea) amenazaban la 

estabilidad económica de Rusia, lo que conllevó un pretendido acercamiento del régimen 

ruso a China. Esta aproximación obligó a Xi Jinping a modular su postura con respecto 

a la adoptada durante los primeros compases de la guerra. Dentro del contexto de 

policrisis, pese a su neutralidad frente a la guerra de Ucrania, China no ha visto reducida 

las inversiones europeas y su mercado sigue siendo robusto y atractivo28. Así pues, la 

oportunidad de ocupar los espacios dejados por las empresas que abandonaron Rusia, 

aunque pudiera parecer una buena opción desde el punto de vista económico, no lo sería 

tanto desde una perspectiva política. 

 

                                                            
24 COFCO INTL. «COFCO around the world: Ukraine - a solid partnership with potential to grow». 5 de 
agosto de 2021. Disponible en: https://www.cofcointernational.com/newsroom/cofco-around-the-world-
ukraine-a-solid-partnership-with-potential-to-grow/  
25 COFCO INTL. «Humans are complex, but key to zero accidents». 27 de noviembre de 2019. 
Disponible en: https://www.cofcointernational.com/newsroom/humans-are-complex-but-key-to-zero-
accidents/  
26 COFCO INTL. «Construyendo un agronegocio líder a nivel mundial comprometido a proveer los 
alimentos que el mundo necesita de manera responsable». 2021. 
27 SANAHUJA, José Antonio. «Guerras del Interregno: la invasión rusa de Ucrania y el cambio de época 
europeo y global», Anuario CEIPAZ 2021-2022. 2022, p. 56. 
28 J.T.G. «Las empresas europeas disparan su inversión en China pese a ser neutral con Rusia por la 
guerra», El Confidencial. 18 de agosto de 2022. Disponible en: 
https://www.elconfidencial.com/mercados/2022-08-18/empresas-europeas-inversion-china-guerra-rusia-
ucrania_3477649/  
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Figura 3. Xi Jinping y Vladímir Putin durante la visita del mandatario chino a Moscú  
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Popular China. 

 

Incluso tras la reiteración de la «amistad sin límites» en el reciente encuentro entre Xi 

Jinping y el primer ministro ruso en Pekín29, se podría argüir que, debido a lo expuesto,  

la posición de China respecto a Rusia podría variar en cualquier momento, y enfriarse 

sin llegar a la postura antirrusa occidental. Las relaciones entre ambas potencias serían, 

en este sentido, coyunturales, deudoras del momento y las circunstancias. Por 

consiguiente, deberían ser vistas desde la perspectiva de un cálculo material de intereses 

coste-beneficio, teniendo en cuenta factores tan diversos como la pretensión territorial 

de China en Taiwán, las relaciones económicas con terceros actores y los intereses 

geopolíticos de Pekín en otros puntos del planeta. 

No obstante, desde otro punto de vista, se podría argumentar que el trato entre ambas 

potencias está derivando en una relación estructural, cuya fractura requeriría de una 

serie de circunstancias difíciles de prever. Esta relación estaría basada, por un lado, en 

la oposición común a los valores y los agentes occidentales —encarnados por la UE, la 

OTAN, Estados Unidos y otras alianzas estratégicas conformadas por sus aliados 

                                                            
29 ABRIL, Guillermo. «China se propone llevar la cooperación con Rusia a “un nivel superior”», El País. 
24 de mayo de 2023. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2023-05-24/china-se-propone-llevar-
la-cooperacion-con-rusia-a-un-nivel-superior.html  
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(AUKUS, por ejemplo)— y, por otro lado, en la conformación de un bloque estratégico de 

cara al futuro, donde la posición de Rusia podría jugar un papel clave tras el deshielo del 

Ártico y, a más corto plazo, en el desarrollo de la Nueva Ruta de la Seda. A ello se 

sumarían otros intereses, como los aeroespaciales, en los que China viene mostrando 

gran interés, sobre todo a raíz de la nueva conformación de su Gobierno. 

 

El siguiente objetivo en el golfo Pérsico: ¿Yemen? 

La guerra civil en Yemen comenzó hace casi diez años, en 2014. Hasta el momento las 

relaciones entre Yemen y China habían sido bastante cordiales: Yemen fue el tercer país 

árabe en reconocer a la República Popular China y la posición de esta última se había 

limitado a condenar la situación bélica en Yemen, y así fortalecer sus lazos con Arabia 

Saudí. Sin embargo, ahora que China ha conseguido presentarse como la artífice de la 

reconciliación entre Arabia Saudí e Irán, varios analistas plantean la posibilidad de Pekín 

pueda facilitar el camino hacia la paz en Yemen, pues Arabia Saudí e Irán están 

implicados en el conflicto yemení, apoyando a bandos contrarios, y China quizás podría 

actuar como mediadora. Uno de los principales puntos que se ha de solventar es el 

bloqueo marítimo promovido por Arabia Saudí, vigente desde 2015 y detonante de una 

de las mayores hambrunas actuales. Según Amnistía Internacional, este constituye una 

«violación grave del derecho internacional humanitario»30.  

En aras de que China asegure su predominio en Oriente Medio, desde el punto de vista 

geopolítico y geoestratégico, Yemen ocupa una posición significativa: controla la entrada 

y salida al mar Rojo por el estrecho de Bab al-Mandeb y las islas Hanish, situadas en 

mitad del mismo mar, por lo que estar presente en ellas podría suponer una gran ventaja 

sobre otros actores31. Respecto a las zonas portuarias, el puerto de Adén se ubica en 

una posición geoestratégica clave para recortar distancias en las rutas de comercio 

marítimas; por ello, en 2013 China y Yemen alcanzaron un acuerdo para el desarrollo de 

                                                            
30 AMNISTÍA INTERNACIONAL. «¿Barcos españoles para violar derechos humanos en Yemen? No en 
nuestro nombre». 2015. Disponible en: https://www.es.amnesty.org/actua/acciones/espana-barcos-
yemen-ene16/  
31 KAITTAN, W. A. «The geopolitical importance of the Hanish Islands and their impact on international 
navigation security», Al-Adab Journal, vol. 1, n.o 139. 2021, pp. 287-314. 
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sus infraestructuras32. Recuperar la estabilidad podría suponer para Yemen una vuelta a 

los proyectos de inversiones anteriores a 2014. 

 

 

Figura 4. Mapa de las islas Hanish 
Fuente: Tesfa News 

En resumen, según algunos analistas, la estabilidad de Yemen puede jugar un papel 

clave en el desarrollo de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda33. No obstante, para 

lograr este objetivo, China deberá jugar un papel importante entre los países del Consejo 

de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, y prácticamente todos ellos tienen 

intereses en la guerra, al igual que el propio Yemen e Irán, que no forman parte de la 

organización. En diciembre de 2022 se dio un importante paso en este sentido cuando 

se celebró la Cumbre China-Consejo de Cooperación del Golfo, donde se produjo un 

significativo acercamiento con los países del Golfo34 y Pekín mostró su apoyo al bando 

del presidente actual de Yemen, Rashad al-Alimi35. 

                                                            
32 OFFSHORE ENERGY. «Yemen and China enter Aden Port Development Agreement». 15 de 
noviembre de 2013. Disponible en: https://www.offshore-energy.biz/yemen-and-china-enter-aden-port-
development-agreement/  
33 RAMANI, Samuel. «China’s Role in the Yemen Crisis», The Diplomat. 11 de agosto de 2017. 
Disponible en: https://thediplomat.com/2017/08/chinas-role-in-the-yemen-crisis/  
34 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (2022). «President Xi 
Jinping Attends First China-GCC Summit and Delivers Keynote Speech». 10 de diciembre de 2022. 
Disponible en: https://www.fmprc.gov.cn/eng/zxxx_662805/202212/t20221210_10988406.html  
35 MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA (2022). «Xi Jinping 
Meets with Chairman of Presidential Leadership Council of Yemen Rashad Mohammed Al-Alimi». 10 de 
diciembre de 2022. Disponible en: http://gm.china-
embassy.gov.cn/eng/zgxw/202212/t20221211_10988776.htm  
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Consolidar el dominio en su hogar: el papel mediador de China en Myanmar 

En febrero de 2021 las Fuerzas Armadas de Myanmar (Tatmadaw) protagonizaron un 

golpe de Estado que derrocó al Gobierno de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi. Desde 

entonces, en las calles de Myanmar han tenido lugar numerosas manifestaciones en 

contra del Tatmadaw donde se solicita la vuelta del régimen «democrático» de San Suu 

Kyi. 

A tal respecto, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) promulgó el 

denominado «Consenso de los cinco puntos», entre los cuales figura la posibilidad de 

que la ASEAN actúe como mediadora entre las partes en conflicto36. Sin embargo, el 

debate actual parece haber excluido la posibilidad de que la actuación de esta 

organización sea una opción eficaz y viable, y se ha centrado en que China, que no forma 

parte de la ASEAN, pueda actuar como mediadora. 

No obstante, parece que Pekín tiene determinados intereses económicos que hacen que 

la relación con el Tatmadaw le resulte más beneficiosa que la mantenida anteriormente 

con el Gobierno de San Suu Kyi. En efecto, China posee intereses geopolíticos en 

Myanmar: utilizar el país como lugar de tránsito hacia las aguas del Índico, 

concretamente hacia el golfo de Bengala. Esta ruta requiere de un clima controlado en 

la zona noroeste de Myanmar, en la que se ubica el estado de Rakhine, donde se 

producen los conocidos incidentes entre las fuerzas birmanas y el grupo étnico de los 

rohinyás. Desde el golpe de Estado, a este conflicto se suma la oposición social al 

régimen militar, lo que ha llevado al establecimiento de un toque de queda en la ciudad 

de Sittwe por el auge de la violencia. 

 

                                                            
36 VIETNAM PLUS. «ASEAN promueve la implementación del consenso de cinco puntos sobre situación 
en Myanmar». 7 de julio de 2021. Disponible en: https://es.vietnamplus.vn/asean-promueve-la-
implementaciondel-consenso-de-cinco-puntos-sobre-situacion-en-myanmar/138269.vnp  
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Ilustración 1. Mapa de los gaseoductos y oleoductos construidos desde China hacia la costa oeste de Myanmar 
Fuente: China National Petroleum Corporation. 

 

Al sur de Sittwe se sitúa la localidad de Kyaukphyu, donde el consorcio chino CITIC 

Group ha logrado firmar un acuerdo con la Junta Militar birmana dentro del marco del 

Corredor Económico China-Myanmar, parte de la mencionada iniciativa de la Nueva Ruta 

de la Seda37.  Este acuerdo permite que China tenga acceso a las rutas marítimas del 

Índico sin pasar por el transitado estrecho de Malaca38. No se trata del único proyecto de 

China en la zona: en 2017 y 2018 los gaseoductos y oleoductos que conectan la provincia 

china de Yunnan con las localidades de Kyaukphyu y Sittwe, al oeste de Myanmar, 

comenzaron a funcionar39. 

El apoyo de China a Myanmar se puede apreciar incluso en la sede de las Naciones 

Unidas, donde ha vetado las resoluciones sobre la situación de los rohinyás. No obstante, 

                                                            
37 THE IRRAWADDY. «Agreement Moves Myanmar’s Kyaukphyu Port Project a Step Forward». 20 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.irrawaddy.com/news/burma/agreement-moves-
myanmars-kyaukphyu-port-project-a-step-forward.html  
38 BNI. «Kyaukphyu Deep-Sea Port Poses Challenges for Maday Islanders and Local Fisheries». 1 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://www.bnionline.net/en/news/kyaukphyu-deep-sea-port-poses-
challenges-maday-islanders-and-local-fisheries  
39 CHINA NATIONAL PETROLEUM CORPORATION. «Myanmar-China Oil & Gas Pipeline Project 
(Myanmar Section)», p. 9. Disponible en: 
https://www.cnpc.com.cn/en/myanmarcsr/201407/f115a1cc6cdb4700b55def91a0d11d03/files/dec09c545
2ec4d2ba36ee33a8efd4314.pdf  
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en diciembre de 2022 el Consejo de Seguridad consiguió emitir una resolución en la que 

urge al fin de la violencia y la creación de condiciones idóneas para la vuelta de los 

rohinyás40. Tom Andrews, el relator especial sobre la situación de los derechos humanos 

en Myanmar, considera la resolución insuficiente para enfrentar la situación41. 

Así las cosas, la actitud de China hacia Myanmar hace entrever que la asunción de un 

papel mediador podría ir en contra de sus intereses mientras las relaciones con el 

Tatmadaw continúen siendo económicamente rentables y no obstaculicen el avance de 

los proyectos de Pekín en la región. En mayo de 2023, el ministro de Asuntos Exteriores 

de China visitó Myanmar y fue recibido por el líder del Tatmadaw, Min Aung Hlaing42, lo 

que refuerza la imagen de apoyo de Xi Jinping a la Junta Militar. 

 

Afganistán, ¿cuán importante es para China? 

A primera vista puede parecer que la situación de Afganistán resulta indiferente para el 

Gobierno de Xi Jinping, sobre todo teniendo en cuenta que China no es la principal aliada 

económica de Afganistán. Sin embargo, esto no es del todo cierto: como demuestra el 

mapa de la Ruta de la Seda, Afganistán constituye un territorio clave en el proyecto y, 

por tanto, para el Gobierno chino es importante promover un clima de paz y estabilidad. 

Muestra de ello son la participación de Afganistán en el Belt and Road Forum de 2017 o 

las reformas internas llevadas a cabo por el anterior Gobierno para que el país se 

alineara con las necesidades del proyecto chino43. El embajador de China en Afganistán, 

Yao Jing, expresó que este Estado era esencial para que Pekín pudiera conectarse con 

el resto del mundo44. 

                                                            
40 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. Resolución 2669 (2022), S/RES/2669. 
Disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N22/767/39/PDF/N2276739.pdf?OpenElement  
41 NOTICIAS ONU. «La resolución del Consejo de Seguridad sobre las violaciones de derechos 
humanos en Myanmar es insuficiente, dice experto». 22 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://news.un.org/es/story/2022/12/1517627  
42 AL JAZEERA. «China’s foreign minister touts ‘friendship’ on Myanmar visit». 3 de mayo de 2023. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/news/2023/5/3/chinas-foreign-minister-touts-friendship-on-
myanmar-visit  
43 ROY, Meena Singh. Op. cit., p. 104. 
44 LI, Jason (2021). «China’s conflict mediation in Afghanistan. Stimson, Asia & Indo-Pacific». Stimson, 
16 de agosto de 2021. Disponible en: https://www.stimson.org/2021/chinas-conflict-mediation-in-
afghanistan/  
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Al igual que ha sucedido en la península Arábiga con el desplazamiento de Estados 

Unidos hacia el Indopacífico, en Afganistán la retirada de las tropas estadounidenses 

instada por el presidente Joe Biden ha brindado al gobierno de Xi Jinping la oportunidad 

de actuar como pacificador en el territorio controlado por el nuevo Gobierno talibán, que 

tanta conmoción han causado en el resto del mundo. 

Los intereses que hacen necesaria la intervención de China en Afganistán como 

pacificadora son tres: 

1. Desde el punto de vista de la seguridad, un objetivo prioritario de Xi Jinping es 

controlar el auge del movimiento uigur en el marco del Partido Islámico del 

Turquestán (PIT), cuya naturaleza yihadista lo convierte en una amenaza para 

la seguridad en el frente oeste de China. Desde su nacimiento en 2002, este 

partido o movimiento, considerado terrorista por China y las instituciones 

internacionales, ha estrechado lazos con otras organizaciones terroristas como 

Al-Qaeda o con los talibanes45. El objetivo principal de dicho movimiento es la 

creación del Estado independiente del Turquestán Oriental, que comprendería 

parte de Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Pakistán, Afganistán y la Región 

Autónoma Uigur de Xinjiang, en China46. La urgencia condujo a tomar medidas 

de seguridad en la región de Asia Central en 2016, cuando se creó el Mecanismo 

Cuadrilateral de Coordinación y Cooperación (MCCC) junto a Pakistán, 

Afganistán y Tayikistán. Sin embargo, con la retirada de Estados Unidos de 

Afganistán y el ascenso talibán, las posibilidades de acudir a este foro de diálogo 

parecen haberse reducido. En el contexto descrito, el temor a un aumento del 

islamismo radical47 ha revitalizado los intereses de China en la seguridad de su 

frontera oeste, donde su aliado principal es Tayikistán. 

                                                            
45 CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS. «Eastern Turkistan Islamic Movement». 
Disponible en: 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries/entity/eastern-turkistan-
islamic-movement  
46 XU, Beina. «The East Turkestan Islamic Movement (ETIM)». Council on Foreign Relations, 4 de 
septiembre de 2014. Disponible en: https://www.cfr.org/backgrounder/east-turkestan-islamic-movement-
etim 
47 PARDO DELGADO, José Miguel (2023). «Dinámica geopolítica en Asia Central. Cooperación y 
competencia entre China y Rusia» (Documento de Opinión IEEE, 13/2023), p. 17. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO13_2023_JOSPAR_Asia.pdf  
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2. Afganistán constituye un fracaso por parte de Occidente en su intento de 

instaurar la paz y la democracia. El hecho de que China aparezca como artífice 

de la paz en Afganistán —al igual que sucedió con el restablecimiento de las 

relaciones entre Arabia Saudí e Irán— puede suponer un punto a favor en su 

lucha contra la hegemonía no solo de Estados Unidos, sino de los valores 

occidentales. 

3. Afganistán puede convertirse en un destino idóneo para la inversión china por el 

grado de subdesarrollo del país; sin embargo, cuanto más intenso es el clima de 

violencia, mayor es el riesgo que entraña una inversión. Así pues, en 2015 Fan 

Jinghui, un periodista chino, fue ejecutado en Siria por el Dáesh48 o, más 

recientemente, se han producido ataques de los uigures a población china en 

Afganistán49. Por tanto, para invertir con éxito es necesario generar un clima de 

seguridad idóneo. 

En suma, las relaciones entre el Gobierno de los talibanes y Xi Jinping pueden resultar 

fructíferas, pues están amparadas por la existencia de intereses recíprocos y una historia 

de cierta cordialidad (China siempre los ha respetado como actores legítimos)50. Sin 

embargo, para incentivar las inversiones en territorio afgano, se deberá asegurar un 

clima de cierta seguridad, lo que exige una oposición común a otros movimientos de 

corte islamista. 

 

  

                                                            
48 SOLIEY, Nodirbek. «Growing Uighur Militancy: Challenges for China» (RSIS Commentary, n.o 27). S. 
Rajaratnam School of International Studies, febrero de 2016. Disponible en: 
https://www.researchgate.net/profile/Nodirbek_Soliev/publication/319123500_Growing_Uighur_Militancy_
Challenges_for_China/links/5992dff0aca272ec9084aea9/Growing-Uighur-Militancy-Challenges-for-
China.pdf  
49 PAZ BERNAL, Manuel. «Situación global del Dáesh y sus filiales bajo un nuevo liderazgo», Geopol. 24 
de febrero de 2023. Disponible en: https://geopol21.com/situacion-global-del-daesh-y-sus-filiales-bajo-su-
nuevo-liderazgo/  
50 ENCARNATION, Luke y FAIR, C. Christine. «China and the Taliban: Past as prologue?», Journal of 
Strategic Studies. 2023. Disponible en: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01402390.2023.2177988  
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Conclusiones 

En los últimos años China ha ido tejiendo una red basada en acuerdos económicos y en 

el aumento de las relaciones comerciales con actores como Arabia Saudí o Irán, situados 

en zonas geopolíticas y geoestratégicas relevantes (el politólogo Zbigniew Brzezinski 

denomina a estos enclaves «pivotes geopolíticos»)51. En otros casos, Pekín se ha visto 

abocado a ejercer un papel mediador para mantener una posición menos incómoda ante 

la comunidad internacional, como ha ocurrido en la guerra de Ucrania. Ambos modos de 

actuar tienen un punto en común: sirven de acicate para la legitimación de China ante el 

resto de los Estados como actor «pacificador», en sustitución de los Estados Unidos, y 

mediante medios diferentes a los utilizados en su día por este último país. Desde la 

perspectiva de la lógica social, el nuevo rol de China —que no había sido expresado 

hasta hace pocos años— parece buscar que su papel de superpotencia se legitime 

también en el ámbito del mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, lo que 

consolidaría aún más su carácter de superpotencia y supondría un punto a favor de Pekín 

en la lucha por ocupar un papel hegemónico en la comunidad internacional. Según 

Hedley Bull, esa asunción del rol de superpotencia estaría supeditada a que los demás 

sujetos de la comunidad internacional reconocieran a China como tal52 y, por ende, le 

otorgaran dicha identidad. 

Dado el aparente triunfo de la mediación entre Arabia Saudí e Irán, a la espera de que 

estas nuevas relaciones fructifiquen y deriven en un avance de la paz en Oriente Medio, 

los Estados Unidos deberían replantear su posición ante la crisis de Yemen para detener 

el avance de China como potencia mediadora y su predominancia en Oriente Medio 

dentro de un contexto histórico donde la importancia de las rutas comerciales seguirá 

aumentando. En este sentido, la lógica de la nueva contención referida a China en el 

Indopacífico se ve amenazada por la brecha en Oriente Medio, que podría avanzar hacia 

otros países del globo. 

En suma, Xi Jinping ha demostrado ser un auténtico estratega de la diplomacia y la 

geopolítica aprovechando los vacíos de poder dejados por las potencias occidentales, 

                                                            
51 BRZEZINSKI, Zbigniew. The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic Imperatives. 
Basic Books, Nueva York, 1997. 
52 BARBÉ IZUEL, Esther. «Multilateralismo: adaptación a un mundo con potencias emergentes», Revista 
Española de Derecho Internacional, vol. LXII, n.o 2. 2010, p. 27. 



405

b
ie

3

El ascenso de China como mediador internacional: construyendo la Nueva Ruta 
de la Seda 

Guillermo Moya Barba 
 

Documento de Opinión   69/2023  20 

utilizando una narrativa propia y sabiendo manejar sus capacidades económicas y la 

experiencia obtenida de la historia china desde mediados-finales del siglo XIX. Todo ello 

constituye una muestra más del cambio que se está produciendo en el orden 

internacional. 
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Resumen: 

La guerra de Ucrania ha incrementado la popularidad de Yevgueni Prigozhin, fundador y 
director de la empresa de contratistas militares privados (PMC) Wagner. Este oligarca 
con estrechos vínculos con el Kremlin —al menos hasta la sublevación del pasado 
junio— es considerado como un «emprendedor de las acciones de influencia» por el 
complejo entramado de herramientas de zona gris que posee, del cual la PMC Wagner 
forma parte. Su protagonismo durante la guerra, y más concretamente durante la 
ofensiva de invierno rusa, le hizo tomar una serie de decisiones que culminaron con la 
«marcha por la libertad» que puso en vilo a casi todo el mundo, una crisis que terminaría 
cerrándose dos meses después con la eliminación de Prigozhin. 
 

Palabras clave: 

Prigozhin, PMC Wagner, Rusia, Ucrania, zona gris. 
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Abstract: 

The war in Ukraine has boosted the popularity of Yvgeny Prigozhin, founder and leader 
of the Wagner group. This oligarch, closely connected – at least until the uprising that 
took place in June – with the Kremlin, is regarded as an “entrepreneur of influence” due 
to his intricate network of gray zone tools, with Wagner being one of them. His prominence 
during the war, particularly in the Russian winter offensive, led him to make a series of 
decisions culminating in the “march for freedom”, which unsettled nearly the entire world. 
A crisis that would eventually end two months later with Prigozhin’s death.  

Keywords:

Prigozhin, PMC Wagner, Russia, Ukraine, gray zone. 
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El pasado 20 de mayo, en un video ampliamente viralizado en redes sociales, el líder del 

grupo de contratistas militares privados (PMC) Wagner, Yevgueni Prigozhin, anunció la 

toma de Bajmut tras meses de cruentos combates. Ataviado con ropa de camuflaje, 

portando una bandera rusa y acompañado de operativos de esta empresa, el oligarca se 

consolidó como una de las figuras más populares de Rusia y de la guerra que Putin lanzó 

un año antes. Pocos sospechaban que un mes después el mismo Prigozhin se 

convertiría en el «enemigo número uno» del presidente en lo que muchos calificaron 

como un golpe de Estado en toda regla1, y que tres meses después moriría junto con su 

mano derecha, Dmitri Utkin, en pleno vuelo desde Moscú a San Petersburgo2. 

Antes de empezar la guerra, este oligarca con estrechos lazos con Putin y responsable 

de un complejo holding industrial de servicios tan variopintos como la restauración, la 

seguridad, la comunicación o la minería, construido gracias a su cercanía y dependencia 

del presidente, era ampliamente conocido entre los interesados por los asuntos de 

defensa rusos por dos razones. Primero, porque fundó la Internet Research Agency 

(IRA). Popularmente conocida como la «granja de troles de San Petersburgo», esta 

empresa creada en 2013 servía tanto para fines comerciales como para difundir 

desinformación. De hecho, la IRA —que emplea un millar de trabajadores que participan 

en medios, blogs, foros o redes sociales y se apoya en redes de bots para amplificar los 

mensajes— no solo profesionalizó el troleo en la red3, sino que también intentó influir en 

los comicios presidenciales estadounidenses de 20174. Segundo, porque Prigozhin era 

el líder de Wagner, una oscura empresa de servicios militares más semejante a una 

                                                            
1 LIEVEN, Anatol. «The failed Wagner coup shows Vladimir Putin’s regime remains stubbornly strong»,
The Guardian. 29 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/0h5lTm  
2 SEDDON, Max et al. «Yevgeny Prigozhin in fatal plane crash, Russian officials say», Financial Times. 
24 de agosto de 2023. Disponible en: https://acortar.link/b0G7By  
3 Coincidiendo con el ascenso de Putin, lo que años después se consolidaría como el «ejército de troles 
del Kremlin» empezó a configurarse. Inicialmente, se trataba de jóvenes nacionalistas que actuaban por 
convicción en el internet de habla rusa intimidando a periodistas, blogueros y comentaristas críticos con 
Putin, redistribuyendo información oficialista o alterando el posicionamiento web de páginas contrarias al 
Gobierno. Sin embargo, con el paso de los años y las lecciones aprendidas de Georgia (2008) y los 
comicios legislativos rusos (2011), este ejército se profesionalizó. Cfr. COLOM, Guillem. «Anatomía de la 
desinformación rusa», Historia y Comunicación Social, vol. 25, n.o 2. 2020, pp. 473-480. 
4 En este sentido, la fiscalía estadounidense calificó a la IRA como «una organización implicada en 
operaciones para interferir elecciones y procesos políticos» por sus posibles relaciones con la 
inteligencia rusa y su intromisión en los comicios estadounidenses (DEPARTMENT OF JUSTICE. United
States of America v. Internet Research Agency, et al. [caso 1:18-cr-00032-DLF]. 2018. Disponible en: 
https://acortar.link/wa1mcp). En 2023, Prigozhin confirmó su vinculación con la IRA (REUTERS. 
«Russia’s Prigozhin admits links to what U.S. says was election-meddling troll farm». 14 de febrero de 
2023. Disponible en: https://acortar.link/78ovB0). 
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«fuerza de seguridad semiestatal»5, una «herramienta de guerra híbrida»6 o el «ejército 

de bolsillo de Putin»7 que a una PMC al uso. Y es que Wagner siempre ha sido distinta 

a otras empresas de este tipo, caracterizadas por una estructura corporativa, 

motivaciones económicas, vocación expedicionaria y cuyo empleo de la fuerza letal las 

convierte en actores que mercantilizan la guerra con fines lucrativos8. Se vio por primera 

vez cuando durante la anexión rusa de Crimea (2014) apoyó a fuerzas rusas no 

marcadas, y se ha continuado viendo en Siria y en muchos puntos de África donde realiza 

labores que comprenden desde la obtención de inteligencia, la protección de 

infraestructuras o la asistencia técnica y logística hasta el adiestramiento de fuerzas, 

escolta, operaciones especiales, contrainsurgencia o combate. Eso sin contar con la 

tupida red de empresas, sociedades pantalla e individuos vinculados con la «galaxia 

Prigozhin»9 que proporcionaban el apoyo, la asistencia y la cobertura necesarios —

asesoría e influencia política, desinformación, inversiones, importación-exportación, 

etcétera— para que Wagner pudiera operar como fuerza paraestatal. Por esta razón, no 

debe extrañarnos que Prigozhin fuera considerado por algunos como el «emprendedor 

de las acciones de influencia»10 del Kremlin. 

La consideración de Prigozhin también quedó patente porque, a pesar de que el 

mercenarismo esté formalmente prohibido en Rusia 11  —algo que no impide la 

                                                            
5 MARTEN, Kimberly. «Russia’s use of semi-state security forces: the case of the Wagner Group», Post-
Soviet Affairs, vol. 35, n.o 3. 2019, pp. 181-204. 
6 POTOČŇÁK, Adam y MAREŠ, Miroslav. «Russia’s Private Military Enterprises as a Multipurpose Tool 
of Hybrid Warfare», The Journal of Slavic Military Studies, vol. 35, n.o 2. 2022, pp. 181-204. 
7 MATÍAS, Fran. «Mercenarios Rusos: el ejército de bolsillo de Putin», Revista Ejércitos. 18 de marzo de 
2019. Disponible en: https://acortar.link/qnpkWK  
De hecho, junto con el trabajo de Luis de la Corte publicado en este mismo instituto «¿Qué sabemos 
sobre el Grupo Wagner?» (Documento de Investigación del IEEE, 4/2022. Disponible en: 
https://acortar.link/3GmEOm), estos dos documentos constituyen las mejores fuentes en español sobre 
el asunto. 
8 MCFATE, Sean. The Modern Mercenary: Private Armies and What They Mean for World Order. Oxford 
University Press, Nueva York, 2014. 
9 La mejor catalogación viva de esta tupida red de influencia tejida por el oligarca puede hallarse en el 
programa dedicadp a Rusia de la George Washington University 
(https://therussiaprogram.org/prigozhin_map). 
10 LARUELLE, Marlene y LIMONIER, Kevin. «Beyond ‘hybrid warfare’: a digital exploration of Russia’s 
entrepreneurs of influence», Post-Soviet Affairs, vol. 37, n.o 4. 2021, pp. 318-335. 
11 Por ejemplo, el artículo 13 de la Constitución de la Federación Rusa (1993) prohíbe las organizaciones 
que pretendan constituirse como grupos armados no estatales, el artículo 208 de su Código Penal tipifica 
los actores armados no estatales e ilegaliza la participación de individuos en estas entidades si van en 
contra de los intereses de Rusia, y su artículo 359 prohíbe expresamente el uso de mercenarios. Por otro 
lado, Moscú no es signataria del Documento de Montreux, que clarifica la aplicación del derecho 
internacional a las PMC. Aunque este marco normativo puede explicarse por la coyuntura doméstica tras 
el derrumbe de la Unión Soviética, que las PMC rusas operen de facto en el limbo legal descrito otorga a 
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proliferación de PMC promovidas por actores del sistema, que atomizan cada vez más 

el ilusorio monopolio de la violencia legítima del Estado ruso—12,  este oligarca siempre 

gozó del trato de favor del Kremlin. Muchas crónicas subrayan que Prigozhin siempre 

había negado cualquier conexión con Wagner, que abrió la sede oficial de la PMC en 

San Petersburgo el pasado noviembre y que, un mes después, la inscribió en el registro 

de entidades legales ruso13. Sin embargo, el mencionado trato de favor va mucho más 

allá: mientras otras PMC del país —como podría ser el caso de las tradicionales RSB-

Group, Moran Security Group o Slavonic Corps— tienen objetivos primordialmente 

crematísticos y compiten entre ellas para obtener contratos de seguridad14, Wagner se 

despliega allí donde existen intereses rusos. Unos intereses que no necesitan estar 

codificados, ya que, como ha sucedido en varios escenarios —y así lo concibe la cultura 

estratégica rusa—, estos pueden responder al simple oportunismo estratégico derivado 

de una concepción clásica de las relaciones internacionales como un juego de suma 

cero. En este sentido, las oportunidades que se abrieron en la República Centroafricana 

o Libia para ocupar los vacíos estratégicos que dejaban otras potencias occidentales son 

casos paradigmáticos de una situación cada vez condicionada por la nueva etapa 

marcada por la competición entre potencias.  

Esta correlación entre los intereses rusos, la preparación del entorno de manera 

autónoma —utilizando la tupida red de empresas pantalla, individuos y organizaciones 

paralelas a su servicio— o mediante una suerte de colaboración público-privada con el 

Gobierno ruso y el final despliegue de Wagner como herramienta geopolítica sugieren 

que esta PMC es un actor interpuesto (proxy) para proyectar la influencia del Kremlin en 

la zona gris15. De hecho, se trata de algo sobre lo que el denostado Valeri Guerásimov 

—jefe de Estado Mayor de la Defensa rusa desde 2012— ya alertó en su famoso artículo 

                                                            
Putin un enorme poder para gestionar su actuación, ya que siempre corren el riesgo de ser ilegalizadas y 
sus componentes encausados. 
12 BAUER, Ryan y MUELLER, Erick. «Ukraine Is a Breeding Ground for Russian PMCs», The RAND 
Blog. 14 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/fv0viO 
13 THE MOSCOW TIMES. «Wagner Mercenary Group Opens Tech Center in St. Petersburg». 7 de 
noviembre de 2022. Disponible en: https://acortar.link/fo9AFg  
14 POKALOVA, Elena. «The Wagner Group in Africa: Russia’s Quasi-State Agent of Influence», Studies
in Conflict & Terrorism. 2023. Disponible en: www.doi.org/10.1080/1057610X.2023.2231642
15 LARSEN, Karen P. y HANSEN, Flemming. «Russia’s Comprehensive Approach and the Increased Use 
of the Wagner Group Challenges the West in Africa», DIIS Brief. Danish Institute for International Studies, 
17 de febrero de 2022. Disponible en: https://acortar.link/mvxxkB  
Otro asunto muy distinto es que Wagner permita una negación plausible o impida cualquier potencial 
escalada (STRONSKI, Paul. «Implausible Deniability: Russia’s Private Military Companies». Carnegie 
Endowment for International Peace, 2 de junio de 2020. Disponible en: https://acortar.link/DsHmsA. 
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de 2013 «El valor de la ciencia está en la prospectiva»16. No obstante, también es cierto 

que en otros escenarios Wagner puede actuar como complemento y suplemento de bajo 

coste y alto impacto de las capacidades nacionales rusas17 o, como ha hecho en Mali en 

el contexto de la guerra de Ucrania, puede utilizar a un país como plataforma para el 

contrabando de armamento y material destinado a sostener la «operación militar 

especial»18. Sin embargo, tampoco debe olvidarse que, como todos los proxies —como 

sucede, por ejemplo, con Hizbulah como actor interpuesto de  

Irán—, Wagner y Prigozhin también poseen agencia e intereses propios que no tienen 

por qué estar alineados con los del Kremlin. Se trataría de intereses económicos 

vinculados, sobre todo, con la explotación de materias primas en el continente africano19. 

Este asunto volverá a plantearse antes y después de la «negociación coercitiva» de 

Wagner del pasado junio y mutará tras la decapitación de los líderes de la organización. 

Sin embargo, fue con la invasión rusa de Ucrania cuando Prigozhin se convirtió en una 

de las figuras más populares y controvertidas de la contienda20. Incrementó su presencia 

en las redes sociales, cultivó su marca personal y aumentó su perfil público como una 

de las principales voces críticas con la marcha de la «operación militar especial» y la 

                                                            
16 GUERÁSIMOV, Valeri. «Tsennost' nauki v predvidenii», Voyennopromyshlennyy kur'yer. 2013. 
Disponible en: https://acortar.link/j5gOl8 
En cualquier caso, no debe olvidarse que el general hacía una interpretación del que, a su parecer, era el 
estilo occidental de combatir —por lo tanto, se refería a PMC estadounidenses como Blackwater, que en 
aquel entonces ya había cambiado de nombre a Xe Services y posteriormente lo haría a  Academi— y 
llamaba la atención a la comunidad estratégica rusa sobre la necesidad de adaptar su pensamiento al 
nuevo entorno operativo. No era, como muchos apuntaron en su momento, una presentación oficiosa de 
los nuevos planteamientos militares que se observarían poco después en Crimea y el este de Ucrania 
(COLOM, Guillem. La doctrina Gerasimov y el pensamiento estratégico ruso contemporáneo». Ejército, 
n.o 933. 2018, pp. 30-37). 
17 GALEOTTI, Mark. «Hybrid, Ambigous, and Non-Linear? How New is Russia’s “New Way of War”?», 
Small Wars and Insurgencies, vol. 27, n.o 2. 2016, pp. 282-301 
ØSTENSEN, Åse Gilje y BUKKVOLL, Tor. «Private military companies – Russian great power politics on 
the cheap?», Small Wars & Insurgencies, vol. 33, n.o 1-2. 2022, pp. 130-151. 
18 BAKER, Sinéad. «Russia’s Wagner mercenaries are trying to smuggle weapons into Ukraine via Africa, 
US says», Business Insider. 23 de mayo de 2023. Disponible en: https://acortar.link/UY054P  
19 SAINI, Federica. «Russia’s Wagner Group in Africa: Influence, commercial concessions, rights 
violations, and counterinsurgency failure», Brookings Commentary. 8 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://acortar.link/3Y7m7K 
Sin embargo, téngase en cuenta que algunas de las actuaciones de Wagner en esta materia durante el 
conflicto libio —como el control de ciertas explotaciones petrolíferas— se alineaban con los intereses de 
Moscú, como dilatar la producción de crudo libio y posibilitar su aumento de precios. 
20 Sobre el desarrollo estratégico-militar de la guerra, el lector tiene a su disposición una amplia variedad 
de trabajos. En español, podrían destacarse los resúmenes diarios del conflicto realizados por la revista 
Ejércitos o las dos obras que he tenido la suerte de coordinar: La guerra de Ucrania. Los 100 días que 
cambiaron Europa (COLOM, Guillem [ed.], Caratata-Ejércitos, Madrid, 2022) y La Guerra de Ucrania II: 
de la conquista de Lugansk a la contraofensiva ucraniana (CÓZAR, Beatriz y COLOM, Guillem [eds.], 
Catarata-Ejércitos, Madrid, 2023).  
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manera en que el ministro Shoigú y el jefe del Estado Mayor Guerásimov estaban 

gestionando las operaciones. Quizás, la connivencia del presidente Putin con estas 

críticas cada vez más despiadadas —críticas que le permitían canalizar el descontento 

popular hacia la guerra, mantener los equilibrios de poder internos y presionar a las élites 

militares—21 fue interpretada por Prigozhin como un incremento de su influencia sobre el 

líder ruso y un espaldarazo a los ataques contra su antagonista Shoigú22.  

Tampoco era extraño que Prigozhin pudiera imaginar esto: con la guerra, el oligarca 

había convertido a Wagner en un ejército privado de unos 50.000 efectivos, equipado 

con material pesado procedente de los inventarios rusos, que, entre mayo de 2022 y 

mayo de 2023, pudo costar a las arcas de Estado más de 1000 millones de dólares23. Un 

ejército que, además, tuvo un papel destacado en la ofensiva de invierno rusa y 

determinante en la batalla de Bajmut. De hecho, aunque el grueso de las fuerzas 

empleadas por la PMC en Ucrania eran exreclusos con escasa instrucción y efectividad 

militar24, estos sirvieron como «parche» para mantener la presión durante la ofensiva de 

invierno y permitir que las fuerzas regulares descansaran, se reorganizaran y 

absorbieran al personal movilizado en la leva de septiembre de 2022. Sin embargo, esta 

solución no estuvo exenta de unas controversias que comprendían desde las reticencias 

del liderazgo militar ruso a abastecer a los operativos de Wagner a las amenazas de 

Prigozhin de replegar sus fuerzas de Bajmut e, incluso, de proporcionar a la inteligencia 

ucraniana el despliegue ruso25. La toma de Bajmut redujo el valor relativo de Wagner, 

                                                            
21 Eso no debe extrañarnos, ya que el sistema político ruso puede calificarse como «neofeudal»: las 
distintas élites del país actúan a modo de señores feudales; los funcionarios no actúan siguiendo la 
lógica weberiana, sino que explotan sus posiciones para lograr el beneficio personal y Putin es el centro 
del sistema. Como tal, la principal función del presidente consiste en mediar entre los distintos grupos de 
interés para mantener los complejos equilibrios de poder y evitar que ninguno alcance mayor influencia 
que el resto. Aunque ello proporciona legitimidad al presidente, también contribuye a explicar cómo los 
intereses privados se entrecruzan en la formulación de las políticas públicas o por qué el tradicional 
monopolio de la violencia legítima no está en manos del Estado y de la burocracia encargada de su 
implementación, sino que se fragmenta entre numerosos actores, también en el seno de las Fuerzas 
Armadas. 
22 STANOVAYA, Tatiana. «Man vs. Myth: Is Russia’s Prigozhin a Threat or Asset to Putin?». Carnegie 
Endowment for International Peace, 13 de febrero de 2023. Disponible en: https://acortar.link/g6vuJq  
23 THE MOSCOW TIMES. «Putin Reveals Russia Paid $1Bln to Wagner Group in Past Year». 27 de junio 
de 2023. Disponible en: https://acortar.link/lcOq9C.  
Sin embargo, también es cierto que Putin afirmó que estos pagos se habían realizado a la empresa 
Concord en concepto de provisión de alimentación a las Fuerzas Armadas.  
24 WATLING, Jack y REYNOLDS, Nick. Meatgrinder: Russian Tactics in the Second Year of Its Invasion 
of Ukraine. RUSI, Londres, 2023. 
25 HARRIS, Shane y KHURSHUDYAN, Isabelle. «Wagner chief offered to give Russian troop locations to 
Ukraine, leak says», The Washington Post. 15 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://acortar.link/YuDJcU  
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dedicada a partir de entonces a labores de adiestramiento o mantenimiento de las 

segundas líneas del despliegue. En otras palabras, la función de Wagner durante esta 

ofensiva fue —al igual que sucedió con los batallones de voluntarios de las repúblicas 

populares del Donetsk y Lugansk— sacrificar efectivos y generar atrición en las filas 

ucranianas a cambio de ganar tiempo26. 

Aunque este tiempo le costó a Wagner más de 20.000 muertos y 40.000 heridos27 y unos 

choques cada vez más directos con el ministro de Defensa y la cúpula militar rusa a 

cuenta de asuntos que comprendían desde la minimización de sus éxitos militares hasta 

los retrasos en la provisión de municiones o el impago de los emolumentos de la PMC, 

la toma de Bajmut impulsó la popularidad de Prigozhin28. Una popularidad que, al igual 

que los tradicionales «falsos Dimitris» —individuos astutos y populistas que surgen en 

periodos tumultuosos para aprovechar el sentimiento del pueblo llano contra las élites e 

incrementar su influencia, a veces con trágicos desenlaces—29, fue interpretada por el 

oligarca como una bula para aumentar el tono de sus críticas. Unas críticas que ponían 

de manifiesto la guerra abierta que existía entre Prigozhin y Shoigú y que adelantaban 

el choque que se produciría a finales de junio30. Una guerra que se plasmó dos semanas 

después de la toma de Bajmut, cuando el Ministerio de Defensa ordenó desmovilizar y/o 

integrar a los combatientes de unidades voluntarias en las Fuerzas Armadas rusas para 

el 1 de julio. Esta decisión implicaba la desaparición de Wagner del escenario ucraniano, 

la subordinación de Prigozhin al binomio Shoigú-Guerásimov y la pérdida de su 

autonomía e influencia política. El oligarca criticó enérgicamente esta decisión, afirmando 

                                                            
26 COLOM, Guillem y VALLEJO, Gonzalo. «Segundas impresiones militares de la guerra de Ucrania», 
Revista Ejército [en prensa]. 2023. 
El crédito de esta idea recae sobre Gonzalo Vallejo, uno de los primeros en observar los problemas del 
vertedero de Bajmut. 
27 CAMUT, Nicolas. «Over 20,000 Wagner troops killed, 40,000 wounded in Ukraine: Prigozhin-linked 
channel», Politico. 20 de julio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/iDkZrD  
28 De hecho, semanas antes del motín, las encuestas otorgaban a Prigozhin un índice de aprobación 
cercano al 60 por ciento y un 19 por ciento de los encuestados afirmó estar dispuesto a votar por él como 
presidente (LOZOVENKO, Tetiana. «Almost one third of Russians support Prigozhin’s actions», 
Ukrainska Pravda. 30 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/Jlcpsj).  
29 Se trata de una comparación que trajo muy bien a colación la revista Ejércitos el mismo día del 
alzamiento en sus fantásticos resúmenes diarios de la guerra («Guerra de Ucrania – Día 485». 23 de 
junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/iHOenS). Es interesante apuntar que otra controvertida 
figura de esta guerra por sus análisis militares y por su responsabilidad en el derribo del vuelo comercial 
MH17, Ígor Guirkin, también ha acusado varias veces a Prigozhin de aprovecharse de los «patriotas 
furiosos». 
30 FAULCONBRIDGE, Guy. «Mercenary Prigozhin lays bare the strains of Putin’s war». Reuters, 23 de 
mayo de 2023. Disponible en: https://acortar.link/cAyhfX  
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que no cumpliría la orden e incrementando los ataques contra las autoridades 

ministeriales31. Es probable que Prigozhin buscara llamar la atención de Putin para que 

mediara personalmente, se posicionara a su favor en la pugna entre el oligarca y los 

siloviki o le permitiera centrar sus actividades en África, un escenario mucho menos 

arriesgado y mucho más lucrativo que Ucrania. Aunque el apoyo del presidente a la 

decisión de su ministro de Defensa debería haber servido para que el líder de Wagner 

comprendiera que había perdido la partida, este mantuvo el desafío32. Y quizás lo hizo 

porque había sobreestimado su poder relativo o calculado mal sus apoyos, porque 

estaba adquiriendo un protagonismo excesivo o porque se encontraba en un callejón sin 

salida33. En cualquier caso, Prigozhin estaba a punto de sellar su destino con un desafío 

que acabaría estallando el 23 de junio34. 

Aquel viernes, el jefe de Wagner realizó unas explosivas declaraciones en sus redes 

sociales en las que acusaba a Rusia de saquear el Donbás desde 2014 y a su Ministerio 

de Defensa de «engañar al público y al presidente» sobre el desarrollo de la guerra35. 

Calificadas por el controvertido Ígor Guirkin como constitutivas de «estar gestando un 

golpe de Estado»36, estas palabras habrían provocado el ataque contra uno de los 

campos de entrenamiento de la PMC en Ucrania37. Aunque el Ministerio de Defensa negó 

su autoría38, Prigozhin apuntó directamente a sus autoridades, añadiendo que poco antes 

                                                            
31 FAULCONBRIDGE, Guy. «Prigozhin says Wagner will not sign contracts with Russia defence 
minister». Reuters, 11 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/O3gatk.  
Paralelamente, otro de los actores populares del conflicto, el líder checheno Ramzán Kadírov, acordó 
poner sus medios bajo el amparo del Ministerio de Defensa. 
32 OSBORN, Andrew. «Putin backs push for mercenary groups to sign contracts despite Wagner’s 
refusal». Reuters, 13 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/qx8A6l  
33 Sin embargo, Putin ha mostrado una enorme inacción y lentitud para resolver el conflicto. Un conflicto 
que venía labrándose desde hacía meses y que acabó estallando con los sucesos del 23y el 24 de junio. 
En este sentido, no es extraño que, por esta y otras decisiones relacionadas con la guerra, algunos 
analistas reconocidos consideren al presidente como el «gran procrastinador» (HOFMAN, Michael. «A 
Hot Take on Drivers and Consequences of Prigozhin’s Mutiny», Russia Matters. 25 de junio de 2023. 
Disponible en: https://acortar.link/iRwFy8). 
34 YAFFA, Joshua. «Inside the Wagner Group’s Armed Uprising», The New Yorker. 31 de julio de 2023. 
Disponible en: https://acortar.link/R8sNh9  
35 #1829 Публикуем первую часть большого интервью Евгения Пригожина. Telegram, 31 de julio de 
2023. Disponible en: https://t.me/concordgroup_official/1279  
36 DMITRI (@wartranslated). «Girkin: “A coup attempt is underway”». Twitter, 23 de junio de 2023.  
Disponible en: https://acortar.link/nSZlcu  
37 TOLER, Aric. «Site of Alleged Wagner Camp Attack Recently Visited by War Blogger», Bellingcat. 
23 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/l3k1By  
38 Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о 
якобы «нанесении МО РФ удара по «тыловым лагерям «ЧВК «Вагнер», не соответствуют 
действительности и являются информационной провокацией. Telegram, 23 de junio de 2023. 
Disponible en: https://t.me/mod_russia/27801  
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de producirse el ataque había mostrado su disposición a hacer concesiones y llegar a 

algún tipo de solución para solventar el problema entre Wagner y las Fuerzas Armadas 

rusas39. Al poco tiempo, llamó a la rebelión para forzar un cambio en el Ministerio de 

Defensa. Argumentó que el consejo de comandantes de Wagner había tomado la 

decisión de acabar con «el mal que había traído el liderazgo militar», cuyas negligencias 

habían motivado la muerte de decenas de miles de soldados rusos. Aseveró que se 

encargaría de ellos con los 25.000 efectivos de Wagner desplegados en el país para 

«recuperar la justicia en el ejército y, después de ello, la justicia para toda Rusia»40. Poco 

después de publicar este video, en una nota de voz en Telegram Prigozhin aseveró que 

no se trataba de un «golpe de Estado», sino de una «marcha por la justicia»41. Desde 

entonces, los sucesos se sucedieron a gran velocidad42.  

A poco de producirse estas declaraciones, el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov anunció 

que el Gobierno tomaría las medidas necesarias para atajar la situación. Paralelamente, 

el Servicio Federal de Seguridad (FSB) abrió una causa criminal contra Prigozhin por sus 

llamadas a la rebelión43. Por la noche, los generales Vladímir Alekseev (subdirector de la 

inteligencia militar rusa) y Serguéi Surovikin (jefe de las fuerzas rusas en Ucrania), dos 

de los máximos valedores de Prigozhin, emitieron unos extraños videos —ninguno 

portaba divisas y mostraban signos de haber sido coaccionados— urgiendo al oligarca a 

detener la revuelta44. 

La mañana del 24 de junio, en un discurso televisado para todo el país, el presidente 

Putin acusó a Prigozhin de traidor y anunció que este levantamiento sería neutralizado. 

Más concretamente, afirmó: «Es un intento de subvertirnos desde dentro. Se trata de 

                                                            
39 DMITRI (@wartranslated). «Prigozhin claims that “Russian MoD carried out a missile strike at Wagner 
rear camps”». Twitter, 23 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/DAjNt0  
40 DMITRI (@wartranslated). «Full message of Prigozhin “declaring war on the Russian Ministry of 
Defence”». Twitter, 23 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/TTiHQa  
41 Es interesante apuntar que el servicio de mensajería Telegram ha sido el gran protagonista de este 
levantamiento (WARZEL, Charlie. «The World’s Most Important App (For Now)», The Atlantic. 28 de junio 
de 2023. Disponible en: https://acortar.link/0RslFK).  
42 THE APPRISED (@the_apprised). «#UPDATE There are 25000 of us and we are going to figure out 
why there is chaos in the country. This is not a military coup, this is a march of justice – Prigozhin». 
Twitter, 23 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/syasHC  
43 EJÉRCITOS, op. cit. 
44 De hecho, es interesante apuntar que Surovikin, desde que se produjeron estos sucesos, se halla 
«descansando» en su domicilio tras ser cesado de sus cargos. Era un miembro VIP de Wagner, aunque 
se desconoce si cobraba de la organización. No obstante, es probable que tenga un trágico desenlace 
(CHANCE, Matthew. «Exclusive: Russian General Sergey Surovikin was secret VIP member of Wagner, 
documents show». CNN, 30 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/hFTRgl). 
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una traición en la cara de todos aquellos que están luchando en el frente […], es una 

puñalada por la espalda a nuestras tropas y a la población rusa»45. Prigozhin respondió 

a este mensaje criticando por primera vez al presidente, afirmando que estaba «muy 

equivocado» por llamarle traidor y que «nadie se pondrá en contra de nosotros porque 

lo diga el presidente […]. No queremos que el país continúe viviendo en la corrupción y 

las mentiras […]. Somos patriotas y todos aquellos que están en contra de nosotros son 

los que se unen contra los bastardos»46. 

A nivel militar, las fuerzas de Wagner cruzaron la frontera ruso-ucraniana y tomaron las 

ciudades de Rostov del Don y Vorónezh, situadas respectivamente a 1000 y 

500 kilómetros al sur de Moscú. No se trataba solamente de dos puntos logísticos 

relevantes para sostener el esfuerzo bélico en Ucrania, sino que estos también 

constituían una vía directa hacia la capital rusa. Además, en Rostov del Don se sitúa el 

cuartel general del Distrito Militar Sur, que también fue tomado por las fuerzas de Wagner 

y donde se produjo una extraña reunión entre el líder de la PMC y el viceministro de 

Defensa ruso47. Precisamente durante la conquista de estas ciudades tuvieron lugar los 

principales combates entre Wagner y las fuerzas regulares, donde se derribaron casi 

todos los medios aéreos, con un saldo total de seis helicópteros y un avión IL-2248.  

Paralelamente, varios convoyes con centenares de vehículos se dirigieron hacia Moscú 

por la autopista M4. Lo hicieron sin apenas oposición y con una rapidez sorprendente, 

ya que, cuando se alcanzó el acuerdo, estas columnas estaban a menos de 

150 kilómetros de la capital. Ante tal situación, las autoridades rusas declararon el estado 

de emergencia antiterrorista, prepararon la defensa de Moscú con fuerzas de la Guardia 

Nacional y del FSB y los combatientes chechenos de Kadírov se dispusieron a 

enfrentarse a Wagner en Rostov49. 

La sublevación terminó a última hora de la tarde del sábado 24, cuando el portavoz del 

Kremlin Dmitri Peskov declaró en un discurso televisado a la nación que el Gobierno 

                                                            
45 AL JAZZERA. «“Internal betrayal” in Russia: Transcript of Putin’s address». 24 de junio de 2023. 
Disponible en: https://acortar.link/LFHMWw 
46 #1847 Заявление Евгения Пригожина. Telegram, 24 de junio de 2023. Disponible en: 
https://t.me/concordgroup_official/1298  
47 MEDUZA. «“We’re saving Russia” In a meeting with military leaders, Yevgeny Prigozhin demanded 
respect». 24 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/lEGFWL 
48 EJÉRCITOS. «Guerra de Ucrania – Día 486». 24 de junio de 2023. Disponible en: 
https://acortar.link/yeDVWM  
49 Idem. 
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había alcanzado unos términos negociados con Prigozhin. La mediación del presidente 

bielorruso Lukashenko habría sido fundamental para lograr este acuerdo, que, entre 

otros aspectos, motivaría la mudanza de Prigozhin a Bielorrusia con «garantías de 

seguridad»50. También entrañaría la retirada de los cargos penales contra el oligarca y la 

no imposición de sanciones al personal de Wagner que tomó parte en la revuelta51. Tras 

este acuerdo, el Ejército Popular de Lugansk tomó el control de Rostov del Don, las 

fuerzas rusas de Vorónezh y Prigozhin emprendió su exilio hacia el país vecino. Muchos 

esperaban que un Putin traicionado se cobrara su venganza y empezara una purga 

contra los responsables del suceso. Sin embargo, mostró una insólita magnanimidad, 

quizás para no convertir al oligarca en un mártir…, al menos inmediatamente.  

A pesar de ello, el presidente lanzó una campaña para desprestigiar a Prigozhin 

acusándolo de corrupto, mentiroso y conspirador y para culparle de los sucesos de los 

días anteriores, diluyendo así la responsabilidad de los contratistas que tomaron parte y 

facilitando su posterior integración en las filas del Ejército ruso52. Además, coincidiendo 

con el esperado encuentro entre Prigozhin y Putin, donde el primero rindió pleitesía al 

segundo recordando que Wagner siempre había sido leal al país y a su presidente53, 

comenzó a desmantelarse el imperio mediático doméstico del oligarca 54  y a 

transformarse la PMC. Muchos de sus operativos empezaron a desmovilizarse o a 

integrarse en las filas del Ejército ruso, generándose de facto más fuerzas sin tener que 

abrir una nueva ola de reclutamiento; los restantes se acantonaron cerca de la localidad 

bielorrusa de Asipóvichy, unos 100 kilómetros al sureste de Minsk55. Paralelamente, 

comenzó la trasferencia del material pesado en manos de la PMC a los inventarios de la 

Guardia Nacional, Moscú tomó el control de sus actividades en Siria y Wagner retomó 

                                                            
50 EJÉRCITOS. «Guerra de Ucrania – Día 489». 27 de junio de 2023. Disponible en: 
https://acortar.link/fVTxOy  
51 GAVIN, Gabriel y OLIVER, Christian. «Kremlin says Prigozhin will depart for Belarus after rebellion 
fizzles», Politico. 24 de junio de 2023. Disponible en:  https://acortar.link/HPu2HT  
52 BARROS, George et al. «Russian Offensive Campaign Assessment». Institute for the Study of War, 
27 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/0FR5mi  
53 SAUER, Pjotr. «Wagner boss met Vladimir Putin five days after mutiny, Kremlin says», The Guardian. 
10 de julio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/KxBEn8  
54 BAILEY, Riley et al. «Russian Offensive Campaign Assessment». Institute for the Study of War, 29 de 
junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/7EinKp  
55 Sin embargo, este campo de entrenamiento empezó a desmantelarse a principios de agosto 
(KRUTOV, Mark [@kromark]. «1/3 The Wagner field camp in Belarus has been actively dismantled since 
the beginning of August, as shown by @planet satellite images published by @svaboda». Twitter, 24 de 
agosto de 2023. Disponible en: https://acortar.link/HAvuri). 
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sus operaciones en Mali y la República Centroafricana56. Las apariciones públicas de 

Shoigú y Guerásimov tras varios días de desconocerse su paradero y el obligado 

«descanso» de Surovikin zanjaron las discusiones sobre los triunfadores y perdedores 

de un levantamiento que también reveló la escasa simpatía que generan el ministro de 

Defensa y el jefe del Estado Mayor de la Defensa entre parte de la estructura militar, que 

los considera responsables del mal desempeño ruso en la guerra. Con ello se cerró en 

falso este capítulo hasta que el pasado 23 de agosto, el día en que se cumplían dos 

meses del alzamiento, estalló en pleno vuelo el avión que transportaba a Prigozhin desde 

Moscú a San Petersburgo, matando a todos sus ocupantes. 

 

Conclusiones 

A pesar de constituir una de las múltiples herramientas de zona gris creadas por 

Prigozhin, puestas a disposición del Kremlin para que este proyecte su influencia 

geopolítica y utilizadas por ambos para obtener réditos políticos, económicos y 

estratégicos en Siria o África, la popularidad de Wagner ha surgido con la guerra de 

Ucrania. Paradójicamente, en dicho escenario la PMC ha operado como un ejército 

convencional cada vez más en coordinación con el alto mando ruso y, durante la ofensiva 

de invierno, sirvió para mantener el empuje mientras las unidades regulares se 

reconstituían e integraban a los reclutas de la leva de septiembre de 2022. Esta situación, 

que probablemente respondía a una solicitud de Putin, facilitó que Wagner se convirtiera 

en el protagonista indiscutible de la batalla de Bajmut. Un protagonismo que Prigozhin 

intentó transformar en marca personal, influjo político y poder relativo sobre una 

estructura militar que también responde a una lógica neofeudal. Un protagonismo que, 

quizás, le impidió observar que Wagner comprometía la unidad de mando militar, que 

generaba cada vez más roces en el sistema, que desafiaba a algunos de los más leales 

escuderos del presidente y que, tras la ofensiva de invierno, era menos necesaria para 

sostener los frentes. Quizás, todo ello contribuye a explicar la decisión ministerial de 

integrar a todas las unidades de voluntarios —y muy especialmente Wagner— en las 

filas del Ejército ruso y la airada respuesta del oligarca hasta desembocar en los sucesos 

                                                            
56 CAULCUTT, Clea y KAYALI, Laura. «Wagner and Russia are here to stay in Africa, says Kremlin’s top 
diplomat», Politico. 26 de junio de 2023. Disponible en: https://acortar.link/ZhKVsQ  
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de los pasados 23 y 24 de junio. Aunque la «disolución» de Wagner y la muerte de 

Prigozhin cierran este capítulo, la onda expansiva del alzamiento todavía no ha cesado.  

Con su eliminación física, Prigozhin ha sido el principal damnificado de este pulso. Ya 

fuera porque calculara mal su correlación de fuerzas o porque se encontraba en un 

callejón sin salida, cuando cruzó el Rubicón el pasado 23 de julio selló su destino. Tras 

el pronunciamiento, el oligarca mantuvo cierta popularidad, a pesar de los intentos del 

Kremlin para minar su figura, y parecía moverse con libertad, a pesar de su exilio forzado 

con «garantías de seguridad» en la vecina Bielorrusia, viéndoselo en San Petersburgo, 

Moscú y en algún punto del Sahel. Sin embargo, junto con la eliminación de su mano 

derecha, su muerte certifica la decapitación de Wagner, facilita la reorientación y control 

de esta herramienta de zona gris y permite el desmantelamiento de su conglomerado 

empresarial y la trasferencia de sus activos y medios a otros actores más leales. Por otro 

lado, a pesar de las crecientes antipatías que generan entre las fuerzas armadas por la 

conducción de la guerra, parece que Shoigú y Guerásimov han sobrevivido a este tour 

de force con el oligarca y mantienen el apoyo del aparato de seguridad del Estado. 

Además, Shoigú no solo se ha impuesto sobre Prigozhin, sino que también consolidará 

su control directo sobre la PMC. Sin embargo, que hayan ganado la partida no tiene por 

qué significar que sus puestos no puedan correr peligro en los próximos meses, 

dependiendo de la evolución del conflicto y de la situación doméstica. Finalmente, Putin 

tampoco ha salido indemne. Aunque su poder, autoridad y capacidad mediadora entre 

sus distintos vasallos quedaron en entredicho tras los sucesos de junio y la tibieza de su 

respuesta frente a la humillación sufrida, la eliminación del oligarca, el desmantelamiento 

de sus activos o las detenciones de los actores nacionalistas más críticos con la manera 

de gestionar la «operación militar especial» mandan un mensaje muy claro dentro del 

país y en la vecina Bielorrusia. Aunque esto puede reforzar la autoridad de Putin en el 

corto plazo, queda pendiente conocer tanto el hipotético testamento de Prigozhin en 

forma de información sensible potencialmente lesiva para el régimen como la forma en 

que el presidente combinará el terror con incentivos positivos para mantenerse como 

elemento central del sistema. En cualquier caso, queda pendiente ver cómo se producirá 

la transformación de Wagner y cuál será el futuro de sus operativos tras desmantelarse 

el campo de entrenamiento de Bielorrusia. 
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A falta de saber si Prigozhin preparó alguna venganza ante una eventualidad de este 

tipo, el episodio parece haberse cerrado. Sin embargo, la presencia del oligarca durante 

la Cumbre Rusia-África de los pasados 27 y 28 de julio ofreciendo los servicios de 

Wagner a la junta golpista de Níger y el video que grabó un día antes de su muerte 

subrayando la contribución de Wagner a la libertad del continente africano abren un 

nuevo episodio en esta historia. Una historia que no contará con el protagonismo de 

Prigozhin, pero que todavía dará mucho que hablar. 

 

 Guillem Colom Piella*
Doctor en Seguridad Internacional 
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Los intereses turísticos como objetivo del terrorismo yihadista 

Resumen: 

Diversos tipos de terrorismo han cometido ataques contra el sector del turismo, entre 

ellos el yihadista, cuyos integrantes y simpatizantes han recurrido a las acciones 

violentas contra este tipo de objetivos, sobre todo a partir de los años 90 del siglo pasado, 

para desestabilizar a los países que consideran como sus enemigos y poder así lograr 

su fin último de hacerse con el control de estos. 

Las consecuencias de atentados consumados con éxito contra este tipo de objetivos van 

mucho más allá de los daños humanos y materiales derivados de los mismos, puesto 

que pueden ocasionar otras consecuencias con repercusiones a corto y medio plazo, 

entre las que nos podemos encontrar la afectación a la economía del país al cortar el 

flujo de divisas procedentes de la actividad turística y, derivado de esto, conseguir 

debilitar la estructura de seguridad estatal, lo que redundaría en un aumento de la 

capacidad de actuación de las organizaciones y grupos terroristas presentes en la zona, 

los cuales se aprovecharían de la pérdida de capacidad de las fuerzas de seguridad de 

esos países para tratar de materializar sus fines de control del poder político en los 

mismos. 

Palabras clave: 

DAESH, AQC, turismo, yihadismo, objetivos blandos, terrorismo individual. 
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Tourist interests as a target of jihadist terrorism 

Abstract: 

Various types of terrorism have committed attacks against the tourism sector, including 

the jihadist, whose members and sympathizers have resorted to violent actions against 

this type of objective, especially since the 1990s, seeking with this and other types of 

violent actions destabilize the countries that they consider their enemies and thus be able 

to achieve their ultimate goal of gaining control of them.  

The consequences of successful attacks against this type of targets go far beyond the 

human and material damages derived from them, since they can cause other 

consequences with repercussions in the short and medium term, among which we can 

find the affectation to the country's economy by cutting off the flow of foreign currency 

from tourism and, as a result, weakening the state security structure, which would result 

in an increase in the capacity of terrorist organizations and groups present in the area to 

act, which would take advantage of the loss of capacity of the security forces of those 

countries to try to materialize their purposes of controlling political power in them. 

Keywords:

DAESH, AQC, Tourism, Yihadism, Soft Targets, Individual Terrorism. 
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Introducción 
 
El 26 de junio de 2015 se produjo un atentado terrorista cuyo objetivo eran los turistas 

presentes en un complejo hotelero cercano a la ciudad tunecina de Susa. A 

consecuencia de este, fueron asesinadas treinta y nueve personas de diversas 

nacionalidades, las cuales pasaban sus vacaciones en esta localidad costera de Túnez1. 

El atacante, un ciudadano tunecino de veinticuatro años armado con un kalashnikov, 

asesinó a los turistas extranjeros2 que se encontró por su camino al ser estos el objetivo 

principal de su acción, mientras que evitó asesinar a nacionales tunecinos3. 

Tras este atentado, reivindicado por la organización terrorista DAESH, la industria 

turística tunecina, ya bastante afectada por las consecuencias del atentado cometido el 

18 de marzo de ese mismo año en el museo de El Bardo4, sufrió una nueva pérdida de 

ingresos debido a la anulación de muchas reservas, reduciéndose en un millón el número 

de turistas que acudían a este país y en un 30 % los ingresos derivados de este sector 

empresarial5, con las consiguientes consecuencias económicas negativas para la 

economía tunecina6. 

                                                            
1 SIDDIQUE, H. y JALABI, R. «Terror Attacks: separate attacks in Tunisia, France and Kuwait leave more than 60 
dead – as it happened», The Guardian. 27 de junio de 2015. Disponible en: 
https://www.theguardian.com/world/live/2015/jun/26/tunisia-beach-resort-attack-multiple-deaths-live-updates 
(consulta 3/6/2023). 
2 PEREGIL, F. «Me dijo: vete a casa, solo he venido a matar turistas», El País. 28 de junio de 2015. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2015/06/27/actualidad/1435392217_730014.html (consultado 2/6/2023). 
3 BUENO, A. «Aproximación a la naturaleza de DAESH en Túnez: de El Bardo a Ben Gardane, un año de terror», 
Revista UNISCI/Unisci Journal, n.º 41. Mayo de 2016. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
83486/UNISCIDP41-7BUENO.pdf (consultado 5/6/2023). 
4 BLANCO, P. «17 extranjeros y dos tunecinos mueren en un atentado en Túnez», El País. 19 de marzo de 2015. 
Disponible en: https://elpais.com/internacional/2015/03/18/actualidad/1426680354_220858.html (consultado 
4/6/2023). 
5 BUENO, A. «Aproximación a la naturaleza de DAESH en Túnez: de El Bardo a Ben Gardane, un año de terror», 
Revista UNISCI/Unisci Journal, n.º 41. Mayo de 2016. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-
83486/UNISCIDP41-7BUENO.pdf (consultado 5/6/2023). 
6 RUBIO, F. «El sector turístico de Túnez, muy maltrecho tras el atentado de Susa», Euronews. 27 de junio de 2015. 
Disponible en: https://es.euronews.com/2015/06/27/el-sector-turistico-de-tunez-muy-maltrecho-tras-el-atentado-de-
susa (consultado 3/6/2023). 
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Imagen 1. Imágenes del atentado de Susa obtenidas de El País: 

https://elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435319767_291028.html 
 
 

A raíz de esta situación, el presidente tunecino llegó a afirmar que, de repetirse un 

atentado como el de Susa «… el país entero colapsará…»7, lo que da una muestra de la 

importancia de los ingresos del sector turístico para la economía del país. 

Ataques terroristas dirigidos contra el sector turístico o contra las infraestructuras de 

transporte vinculadas a él, aprovechando la vulnerabilidad que presentan este tipo de 

objetivos blandos, han sido llevados a cabo por parte de diversos tipos de terrorismo con 

la doble finalidad de, por un lado, poder materializar este tipo de acciones contra 

objetivos fáciles de atacar y, por otro, buscar debilitar las estructuras estatales del país 

atacado para afectar a una de las fuentes de ingresos más importantes de los mismos: 

el turismo y las actividades relacionadas con este sector económico. 

                                                            
7 EURONEWS. «Essebsi: “Si lo ocurrido vuelve a suceder, Túnez colapsará”», Euronews. 4 de julio de 2015. 
Disponible en: https://es.euronews.com/2015/07/04/el-presidente-de-tunez-decreta-el-estado-de-emergencia 
(consultado 5/6/2023). 
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Imagen 2. Imágenes relativas al impacto del turismo a nivel mundial obtenida del informe Travel & Tourism. Global 
impacto 2022. Disponible en: https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/EIR2022-Global%20Trends.pdf 

 

Antecedentes 

El terrorismo como forma de violencia política busca la consecución de una serie de 

objetivos, los cuales pueden sintetizarse en el fin último de lograr el control político de 

aquellas regiones o países en los que actúa, para lo que se hace necesario debilitar las 

estructuras políticas y de seguridad de los mismos antes de poder controlarlos. 

Para conseguir ese fin último, los integrantes de este tipo de organizaciones y grupos 

tratan de debilitar esas estructuras estatales por medio del recurso de la violencia contra 

diversos objetivos entre los que se encuentra el turismo, buscando a través de esta 

reducir e, incluso, acabar con una fuente de ingresos que es vital para muchos Estados 

por el porcentaje que esta representa dentro del producto interior bruto y del presupuesto 

de estos. 

Diversas organizaciones terroristas, entre las que podemos encontrar en nuestro país a 

Euskadi Ta Askatasuna8, han llevado a cabo acciones violentas contra objetivos o en 

zonas especialmente relevantes para esta actividad económica como fueron, entre otros 

muchos, los atentados cometidos en el mes de agosto de 2009 contra diversos 

                                                            
8 ETA. Organización terrorista nacionalista vasca que anunció el abandono de la lucha armada el 20 de octubre de 
2011. 
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establecimientos comerciales en Palma de Mallorca9 o la campaña de atentados que 

había planificado este grupo en el verano de 2002 contra diversos objetivos turísticos 

dentro de nuestro país, y que fueron abortados debido a la detención de los integrantes 

de los dos comandos que habían sido creados para tal fin10. 

En esta misma línea, el terrorismo yihadista ha recurrido al empleo de una violencia 

indiscriminada como medio para lograr sus fines, habiendo señalado diversos objetivos 

a atacar, entre los que se encuentran los vinculados con el sector del turismo con el fin 

de perjudicar la economía de los países afectados y, por consiguiente, debilitar las 

estructuras de seguridad y al tener que aumentar el presupuesto dedicado a estas. 

Ese debilitamiento representaría una gran oportunidad para las organizaciones y grupos 

terroristas yihadistas para lograr el control de todo o parte del territorio de los países en 

los que actúan, en el caso de los países en los que están presentes, o tratar de lograr 

que los mismos dejen de apoyar a los gobiernos contra los que luchan o castigarlos por 

ese apoyo, como en el caso de los países occidentales. 

Además, la priorización por parte del yihadismo de los llamados objetivos blandos, 

aquellos más fáciles de atacar debido a que tienen menos medidas de seguridad, hace 

que los atentados contra intereses turísticos ofrezcan diversas ventajas en relación con 

la planificación y ejecución de los mismos, estando entre las mismas: la existencia de 

aglomeraciones de gente que se generan en algunos eventos turísticos, la relativa 

facilidad para acceder a las zonas en las que se desarrollan actividades turísticas, la gran 

repercusión mediática y propagandística de estas acciones y las repercusiones directas 

e indirectas de este tipo de acciones (disminución del número de turistas y, por tanto, de 

ingresos en el país al elegir otros destinos, aumento del gasto en seguridad para 

garantizar la integridad de los turistas…). 

Los atentados cometidos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 200111 tuvieron un 

impacto a nivel económico y social como no había tenido ningún ataque terrorista hasta 

                                                            
9 NUEVA TRIBUNA. «Cadena de atentados de ETA contra el turismo en Mallorca», Nueva Tribuna. 9 de agosto de 
2009. Disponible en: https://www.nuevatribuna.es/articulo/espana/cadena-de-atentados-de-eta-contra-el-turismo-en-
mallorca/20090809142443001099.html (consultado 2/6/2023). 
10 RODRÍGUEZ, Jorge A. «ETA planeaba empezar en junio una oleada de atentados contra el turismo», El País. 9 
de mayo de 2002. Disponible en: https://elpais.com/diario/2002/05/09/espana/1020895207_850215.html (consultado 
1/6/2023). 
11 LUTZ, James y LUTZ, Brenda. «Global terrorism», Routledge. Taylor & Francis Group, Abingdon, 2008. 
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entonces, teniendo amplias repercusiones en el ámbito de la industria del transporte y 

del turismo12, a pesar de que el objetivo directo de esta acción no era este último. 

Previamente a este ataque ya se habían producido otros atentados contra el turismo 

protagonizados por organizaciones y grupos terroristas yihadistas, destacando los 

cometidos en los años 90 del siglo pasado en Egipto, entre ellos el ejecutado en 1997 

en Luxor, reivindicado por Gamaa Islamiya, en el que fallecieron más de sesenta 

personas de diferentes nacionalidades13.  

 

Evolución de la amenaza del terrorismo yihadista para el turismo 

Conseguir debilitar las estructuras estatales es, como ya se ha indicado en el apartado 

anterior, uno de los medios empleados por parte del terrorismo yihadista para lograr su 

objetivo final de implantar un sistema político de acuerdo con su interpretación radical y 

desviada de la sharía o ley islámica. 

Para esto ha recurrido, como ya se ha comentado, a la comisión de atentados contra 

diversos objetivos, entre los que encontramos el sector turístico, el cual motiva la 

redacción del presente documento de opinión. 

Con la creación y/o desarrollo, principalmente tras el desenlace del conflicto afgano 

soviético14, de diversas organizaciones y grupos terroristas vinculados con esta ideología 

radical en diversos países del mundo árabe, se llevaron a cabo varios atentados contra 

objetivos turísticos, entre ellos los ejecutados en Marruecos el 24 de agosto de 199415 

en el vestíbulo del hotel Atlas Asni de Marrakech16, los cometidos el 16 de mayo de 2003 

en Casablanca contra diversos objetivos turísticos, entre los que se encontraba la Casa 

                                                            
12 CANALIS, X. y ROSA, J. M. de la. «11S: una fecha que cambió el turismo para siempre», Hosteltur. 8 de 
septiembre de 2011. Disponible en: https://www.hosteltur.com/132770_11-s-fecha-cambio-turismo-siempre.html 
(consultado 5/6/2023). 
13 SALES, Ferrán. «Matanza de turistas en el tempo de Luxor», El País. 18 de noviembre de 1997. Disponible en: 
https://elpais.com/diario/1997/11/18/internacional/879807601_850215.html (consultado 2/6/2023). 
14 SÁNCHEZ, Víctor M. Retornados de conflictos yihadistas: evolución y situación actual. Documento de Opinión 
IEEE 41/2023. 25 de abril de 2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2023/DIEEEO41_2023_VICSAN_Retornados.pdf (consultado 
5/6/2023). 
15 AGENCIAS. «El atentado de Marrakech, uno de los más graves en años», RTVE. 28 de abril de 2011. Disponible 
en: https://www.rtve.es/noticias/20110428/atentado-marraquech-uno-mas-graves-siete-anos/428284.shtml 
(consultado 2/6/2023). 
16 En ese atentado fallecieron dos turistas españoles y uno francés al ser atacados por dos yihadistas de 
nacionalidad francesa que habían retornado del conflicto afgano soviético. 
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de España en esta ciudad marroquí17 o los ya citados anteriormente, cometidos en Egipto 

por parte de Gamaa Islamiya y Yihad Islámica. 

Aparte de los mencionados en el párrafo anterior, desde mediados de los años 90 del 

siglo pasado se cometieron varios ataques terroristas en diversos países en distintas 

partes del mundo, todo ello motivado por el cambio de estrategia de Al Qaeda Central 

(AQC) y otros grupos afines a la misma que consistía en la descentralización operativa 

de su actividad terrorista, buscando atacar a los países occidentales considerados como 

su enemigo lejano, los cuales apoyaban a los países árabes a los que querían derrocar 

(enemigo cercano), sobre todo tras la ocupación de Afganistán e Irak, entre otros países, 

por parte de Estados Unidos. 

Muchos de estos grupos llevaron a cabo ataques como los cometidos o en tentativa en 

Francia contra transportes terrestres18 y aéreos19, los atentados del 11S20 en Estados 

Unidos, el 11M en Madrid21, el cometido en Túnez en la isla de Djerba22 o los del 7J de 

2005 en Londres23, los cuales también tuvieron una importante afectación para el sector 

del turismo, tanto en cuanto a la adopción de diversas medidas de seguridad en los 

medios de transporte involucrados como respecto a un descenso de la demanda 

turística, al menos de forma temporal.  

Durante los siguientes años, sobre todo con el recrudecimiento del conflicto iraquí24, el 

foco del yihadismo permaneció centrado en conflictos como este hasta que, a partir del 

                                                            
17 EL MUNDO. «Terror en Casablanca», El Mundo. 2003. Disponible en: 
https://www.elmundo.es/documentos/2003/05/internacional/atentados_marruecos/ (consultado 4/6/2023). 
18 BAUER, A. «Francia tiene una larga historia de terrorismo», Real Instituto Elcano. 3 de octubre de 2007. 
Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/la-experiencia-francesa-ante-el-terrorismo-
internacional-dt/ (consultado 6/6/2023). 
19 INFOBAE. «A 25 años del secuestro del vuelo 8969 de Air France: cómo fue la operación que liberó el avión que 
terroristas querían estrellar contra la Torre Eiffel», Infobae. 27 de diciembre de 2019. Disponible en: 
https://www.infobae.com/america/mundo/2019/12/27/a-25-anos-del-secuestro-del-vuelo-8969-de-air-france-como-
fue-la-operacion-que-libero-al-avion-que-terroristas-querian-estrellar-en-la-torre-eiffel/ (consultado 5/6/2023). 
20 LUTZ, James y LUTZ, Brenda. Global terrorism. Routledge, Taylor & Francis Group, Abingdon, 2008. 
21 FARO DE VIGO. «Así ocurrieron los atentados del 11M», Faro de Vigo. 11 de marzo de 2017. Disponible en: 
https://www.farodevigo.es/espana/2017/03/11/ocurrieron-atentados-11m-16362755.html (consultado 3/6/2023). 
22 LÓPEZ WERNER, E. La presencia histórica de redes de militancia violenta en Túnez. Claves para entender el 
auge del yihadismo después de la revolución. Documento de investigación 41/2018 IEEE. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_investig/2018/DIEEEINV26-2018Tunez.pdf (consultado 3/6/2023). 
23 GERGES, Fawaz. El viaje del yihadista. Dentro de la militancia musulmana. La vanguardia ediciones, Barcelona, 
2007. 
24 BALLESTEROS MARTÍN, M. A. Lecciones identificadas en el conflicto de Irak. Documento DIEEEA 10-2010. 
Instituto Español de Estudios Estratégicos. 7 de octubre de 2010. Disponible en: 
https://www.ieee.es/temas/conflictos-armados/2010/DIEEE_A10_Lecciones_identificadas_conflicto_Irak.html 
(consultado 5/6/2023). 
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desencadenamiento de la llamada Primavera Árabe a finales de 201025, organizaciones 

como AQC y sus filiales trataron de aprovecharse de la inestabilidad generada en varios 

países árabes a consecuencia de las protestas de la población civil contra los gobiernos. 

La evolución de la situación de seguridad en países como Libia o Siria motivó un aumento 

de la actividad de estas organizaciones en estos Estados y en otros limítrofes, llegando 

su punto culminante a partir del verano de 2014 con la declaración de recreación de 

califato por parte de DAESH en la ciudad iraquí de Mosul y la consiguiente creación de 

una coalición internacional, liderada por parte de EE. UU., con la finalidad de evitar la 

consolidación territorial de esta organización terrorista26. 

Este último hecho motivó el llamamiento, en septiembre de ese mismo año 2014, por 

parte de Abu Muhammad al Adnani, portavoz de DAESH hasta su fallecimiento en 2016, 

a la comisión de acciones terroristas en Occidente, hecho que generó un aumento 

exponencial de la actividad terrorista en diversos países occidentales, potenciando 

igualmente la actuación de un tipo de terrorismo que, a pesar de que no era nuevo, sí 

que ha experimentado un aumento considerable desde ese momento. 

Ese fenómeno sería el de los llamados lobos solitarios, terroristas o ejecutores 

autónomos que, con un mayor o menor grado de vinculación con organizaciones y 

grupos terroristas yihadistas, llevan a cabo acciones terroristas en nombre de estos en 

diversas partes del mundo en los que estas no cuentan con una presencia directa, todo 

ello en el marco de la descentralización del terrorismo yihadista ya iniciado por parte de 

AQC. 

Estos individuos, a pesar de su intención de atentar contra objetivos que generen la 

mayor repercusión posible, llevan a cabo acciones terroristas principalmente contra 

objetivos blandos, entre los que tienen un papel importante los vinculados por el 

terrorismo, por las razones que ya hemos mencionado. 

                                                            
25 BLANCO NAVARRO, J. M. Primavera Árabe. Protestas y revueltas. Análisis de factores. Documento de opinión 
IEEE 52/2011. Julio de 2011. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2011/DIEEEO52-
2011Primaveraarabe.pdf ( consultado 4/6/2023). 
26 EUROPA PRESS. «¿Qué supone la muerte de Al Adnani para Estado Islámico?», Europa Press. 31 de agosto de 
2016. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-supone-muerte-adnani-estado-islamico-
20160831130336.html (consultado 3/6/2023). 
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Respecto a lo mencionado en el párrafo anterior, cabe señalarse la detención de un 

súbdito marroquí que tenía la intención de atentar contra la Semana Santa de Sevilla en 

el año 201927. 

 
Imagen 3. Imágenes del vídeo de amenaza a la Semana Santa en España obtenidas del enlace: 
https://www.elespanol.com/espana/20190418/canales-islamico-llamado-atentar-espana-semana-

santa/391711843_0.html 
 

Situación actual 

La situación en la que se encuentra actualmente el yihadismo está conformada por 

diversos acontecimientos acaecidos en los últimos años, entre los que se pueden señalar 

los reflejados a continuación: 

 El desenlace, al menos en parte, del conflicto sirio-iraquí con la pérdida del 

control territorial que mantenía DAESH en la zona, cuyo último bastión lo 

constituía la ciudad siria de Baguz, tomada por tropas kurdas en marzo de 

201928. Este hecho que ha llevado a esta organización a retomar una actividad 

armada asimétrica cometiendo ataques y atentados en territorio sirio e iraquí y a 

continuar con los llamamientos a cometer acciones terroristas en Occidente. 

                                                            
27 OLMO, J. M. «Detenido un yihadista del ISIS que iba a inmolarse en la Semana Santa de Sevilla», El Confidencial. 
17 de abril de 2019. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/elecciones-generales/2019-04-17/detencion-
yihadista-atentado-semana-santa-sevilla-elecciones-28a_1946866/ (consultado 1/6/2023). 
28 NIÑO, L. «Las fuerzas kurdas declararon la derrota del “califato” del grupo Estado Islámico», France 24. 23 de 
marzo de 2019. Disponible en: https://www.france24.com/es/20190323-fuerzas-kurdas-derrota-estado-islamico 
(consultado 5/6/2023). 
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 Asimismo, el regreso al poder en Afganistán del movimiento talibán tras la 

marcha del país de las tropas occidentales29, para lo que contó, entre otros 

apoyos, con el de AQC, supone una oportunidad de fortalecimiento para esta 

organización y sus filiales de cara a recuperar la posición de primacía dentro del 

movimiento yihadista internacional que actualmente ocupa DAESH30, cuya filial 

en este país mantiene un enfrentamiento armado con los talibanes.  

Esta situación se ha visto afectada tras la muerte en Kabul del sucesor de Usama 

Bin Laden, el egipcio Ayman Al Zawahiri31, no habiéndose designado todavía un 

sucesor al frente de esta organización terrorista a pesar de que existen 

informaciones que apuntan al egipcio Saif al Adel, lo que podría indicar la 

existencia de una situación de debilidad en esta organización32.  

 Una tercera cuestión para tener en cuenta es la relacionada con las 

consecuencias del conflicto sirio-iraquí, en concreto la cuestión relativa a los 

yihadistas que viajaron al mismo y que han retornado a sus países de origen o 

residencia o podrían hacerlo, de forma voluntaria o forzosa para hacer frente a 

posibles responsabilidades penales, en los próximos años.  

 Otro elemento que podría repercutir en el desarrollo futuro de la amenaza 

procedente del yihadismo es el relacionado con el aumento de individuos que se 

encuentran cumpliendo condenas de prisión en establecimientos penitenciarios 

de diversos países occidentales por delitos de terrorismo33. 

                                                            
29 RUIZ ARÉVALO, Javier. La caída de Kabul. Causas del colapso del Estado afgano. Documento de Opinión IEEE 
90/2021. http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO90_2021_JAVRUI_Kabul.pdf y/o enlace 
bie3 (consultado 1/6/2023). 
30 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, V. Repercusiones de la actual situación de Afganistán para Al Qaeda. Documento de 
Opinión IEEE 114/2021. 14 de octubre de 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2021/DIEEEO114_2021_VICSAN_Repercusiones.pdf (consultado 
5/6/2023). 
31 SEISDEDOS, I. «Estados Unidos mata con un dron al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, en Kabul», El País. 2 
de agosto de 2022. Disponible en: https://elpais.com/internacional/2022-08-01/estados-unidos-mata-a-ayman-al-
zawahiri-lider-de-al-qaeda.html (consultado 1/6/2023). 
32 JEONG, A. «Militant in Iran identified as al-Qaeda probable new chief in U.N. report», The Washington Post. 15 de 
febrero de 2023. Disponible en: https://www.washingtonpost.com/world/2023/02/15/al-qaeda-leader-saif-al-adel/ 
(consultado 5/6/2023). 
33 En este apartado se considera recomendable la lectura del siguiente documento: IGUALADA, C. La radicalización 
yihadista en el entorno de las prisiones. Documento de Opinión IEEE 104/2017. 16 de octubre de 2017. Disponible 
en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO104-
2017_Radicalizacion_prisiones_Carlos_Igualda.pdf (consultado 5/6/2023). 
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Imagen 4. Imagen de las pintadas efectuadas en la prisión española de Estremera recuperada del enlace: 

https://elpais.com/politica/2017/05/11/actualidad/1494529047_872232.html 
 

La estancia de estos en prisión podría conllevar el desarrollo de labores de 

captación y adoctrinamiento terrorista o incluso llegar a cometer acciones 

violentas34, así como el riesgo de que, después de su salida de prisión tras 

cumplir condena, pudieran reincidir en su implicación en actividades terroristas35. 

 

Conclusiones 

Como se ha comentado a lo largo del presente documento uno de los objetivos 

seleccionados por parte del terrorismo yihadista, en particular, ha sido el turismo, debido 

a que, por un lado, han primado en los últimos años los ataques contra los llamados 

objetivos blandos y, por otro, por la posibilidad de afectar, por medio de los mismos, a la 

economía y a la imagen exterior de los países atacados, así como debilitar el 

funcionamiento de sus estructuras de seguridad y su capacidad para mantenerlas de 

forma efectiva y poder responder a la amenaza terrorista. 

                                                            
34 El cinco de marzo de 2019, un interno de una prisión francesa se atrincheró junto a su mujer en un módulo de vida 
familiar del centro tras herir a dos funcionarios de prisiones con un arma blanca. 
https://theobjective.com/elsubjetivo/radicalizacion-en-prisiones-una-amenaza-que-no-entiende-de-muros (consultado 
4/6/2023). 
35 Uno de estos casos es el ocurrido, el dos de febrero de 2020, en Londres, cuando un individuo, que había sido 
condenado previamente por llevar a cabo acciones de propaganda yihadista y que acababa de salir de prisión, hirió 
con arma blanca a tres personas en una céntrica calle de Londres antes de ser abatido por las fuerzas de seguridad. 
https://www.dw.com/es/la-polic%C3%ADa-de-londres-mata-a-un-hombre-tras-un-ataque-terrorista/a-52233478 
(consultado 5/6/2023). 
Otro sería el cometido el 30 de noviembre de 2019, en el puente de Londres, por un individuo previamente 
condenado por un delito de terrorismo. Este individuo asesinó con un cuchillo a dos personas y causó herida a otras 
tres. https://elpais.com/internacional/2019/11/29/actualidad/1575037423_311795.html (consultado 5/6/2023). 
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El hecho de que, en muchos países de distintas partes del mundo, el turismo constituya 

una parte muy importante de su producto interior bruto constituye una razón fundamental 

para llevar a cabo una correcta valoración de la amenaza que para el mismo representa 

el terrorismo yihadista. 

Con la continua descentralización fomentada por parte de las principales organizaciones 

y grupos vinculados con este tipo de terrorismo, la focalización en atentados contra este 

tipo de objetivos por parte de los seguidores ha aumentado, debido a que la mayoría son 

llevados a cabo por terroristas o ejecutores autónomos. 

Por todo lo anterior, se considera relevante la focalización de la actividad preventiva en 

el control de la actividad propagandística de estas organizaciones y grupos terroristas, 

así como el continuo desarrollo y adaptación de las medidas preventivas para poder dar 

una respuesta a este problema. 

Para poder llevar a cabo lo mencionado en el párrafo anterior de forma eficaz se 

considera que se han de tomar o continuar aplicando una serie de medidas, entre las 

que se encuentran las reflejadas a continuación: 

 Potenciar la colaboración entre los diversos sectores vinculados con la actividad 

turística y las autoridades estatales con competencia en materia de seguridad a 

fin de agilizar los mecanismos de prevención y respuesta ante ese tipo de 

incidentes. 

 Analizar las medidas de seguridad existentes para evitar o, al menos, minimizar 

las consecuencias derivadas de la materialización de un atentado terrorista 

yihadista, con el fin de mejorar la coordinación entre los agentes implicados. 

 Hacer un seguimiento de la actividad propagandística de las organizaciones y 

grupos terroristas, sobre todo en lo relativo al señalamiento de objetivos concretos 

de ataque y de modus operandi a emplear para la materialización de acciones 

terroristas. 

 Seguimiento de los conflictos en los que estén implicados este tipo de grupos y 

organizaciones para poder analizar las repercusiones que puedan tener los 

mismos en relación con la amenaza de atentados terroristas en otros países. 

 Reforzamiento de las medidas de control y seguimiento de los internos en prisión 

por delitos de terrorismo o por otro tipo de actividades delictivas que puedan estar 

fomentando o sufriendo procesos de radicalización. 
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 Potenciación de los procesos de desradicalización, utilizando los mecanismos 

existentes o implementando otros nuevos en caso de ser necesario para poder 

ofrecer una respuesta adecuada a este tipo de problemática. 

 Empleo de las herramientas existentes para poder detectar y hacer un 

seguimiento de los casos de radicalización que puedan estar produciéndose en 

entornos laborales relacionados con el sector turístico. 

 
 

 

 Víctor M. Sánchez*
Doctor en Derecho por la USAL 
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Hidropolítica en Asia Central. El negocio del agua en un juego de 

suma cero 

Resumen: 

La región de Asia Central, integrada por cinco repúblicas cuyas fronteras se remontan a 

la era soviética, se caracteriza por el desigual reparto de los recursos hídricos, siguiendo 

un esquema en el que los países con abundantes reservas de agua carecen de 

hidrocarburos y viceversa. La lógica tras la vertebración parece condenar a los actores 

implicados a una cooperación que, sin embargo, se ha probado inviable en la retórica 

nacional.  

El presente estudio aborda los principales riesgos a los que se enfrenta dicha área, 

recalcando el valor geoestratégico del agua, a la par que analiza los factores 

subyacentes al actual impasse hidropolítico en que se encuentra sumida Asia Central, 

tratando de determinar si obedece a la escasez del recurso o a su deficiente explotación.  

 

Palabras clave: 

Hidropolítica, Asia Central, agua, Amu Darya, Syr Darya, cambio climático, Rusia. 
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Hydropolitics in Central Asia. The water business in a zero-sum 

game

Abstract: 

The Central Asia region comprises five Republics whose borders date back to the Soviet 

era. It is characterized by the unequal distribution of water resources, following a scheme 

in which countries with abundant water reserves lack hydrocarbons and vice versa. The 

logic behind the structure seems to condemn the actors involved to a cooperation that, 

however, has proven unfeasible in the national rhetoric. 

This paper addresses the main risks facing the area, emphasizing the geostrategic value 

of water, while analyzing the factors underlying the current hydropolitical impasse in which 

Central Asia is immersed, trying to determine whether it is due to resource scarcity or to 

its deficient exploitation. 

Keywords:

Hydropolitics, Central Asia, water, Amu Darya, Syr Darya, climate change, Russia. 
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Introducción 

La región de Asia Central, según la clasificación de las Naciones Unidas integrada por 

los países de Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, 

acostumbra a pasar desapercibida en el conglomerado de las relaciones geopolíticas del 

continente, en el que otras naciones tienden a copar la primera plana de los periódicos. 

Así, con Rusia al norte, China al este y Afganistán e Irán al sur, no es de extrañar el 

desvío de atención en detrimento de los istanes. 

 

 
Fuente: Central Asia Institute for Strategic Studies 

 

 

Sin embargo, desde la órbita de la hidropolítica, término acuñado en 1979 por J. 

Waterbury1 para referirse a la capacidad de gestión de las aguas transfronterizas en un 

escenario de interdependencia, dicha área, otrora la Heartland de Mackinder, cobra una 

                                                            
1 WATERBURY, John. Hydropolitics of the Nile Valley. Syracuse University Press, 1979. 
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singular importancia. El dilema de seguridad entre cooperación o conflicto encuentra su 

máximo exponente en Asia Central y en la gestión de sus recursos hídricos. 

Baste señalar que la desintegración de la Unión Soviética en 1991 abocó a las repúblicas 

de Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán a una independencia 

que no estaban preparadas para asumir, mucho menos para aprovechar. El esbozo 

arbitrario de sus fronteras2, pura división administrativa carente de toda clase de 

consideraciones étnicas, económicas, por no decir geográficas, desembocó en un 

escenario en el que la tónica prevalente no es otra que la lógica del juego de suma cero 

en el que las ganancias de unos se producen a expensas de las pérdidas de otros.  

El presente análisis tiene por objeto el estudio de la región desde la perspectiva de la 

cuestión hídrica partiendo de que los límites fronterizos diseñados en la era soviética no 

pretendían ir más allá de una demarcación artificial que, no obstante, ha sentenciado a 

los países implicados a una interdependencia fatal.  

Como resultado, Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán afrontan la gestión 

compartida de la cuenca del río Syr Darya, mientras que la intendencia del río Amu Darya 

recae sobre Kazajistán, Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, además de 

Afganistán y de la República de Irán3, añadiendo aún más elementos de distorsión al ya 

de por sí complejo reparto.  

El problema subyacente radica en que la distribución de las aguas no es simétrica, dado 

que el río Amu Darya fluye hasta en un 74 % de su curso por territorio tayiko, mientras 

que el 75 % del río Syr Darya transcurre bajo dominio de Kirguizistán4; datos que se 

agravan si tenemos en cuenta que ambos ríos representan el 90 % de los recursos 

hídricos disponibles en Asia Central5. 

                                                            
2 Esta falta absoluta de cohesión lleva a algunos analistas a tildar de premeditada dicha estructuración, orientada a 
neutralizar una potencial amenaza pseudorreligiosa o etnológica en el corazón de Asia. En este sentido: 
FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico Aznar. «Conflicto y conflictividad en el valle de la Ferganá». Panorama 
geopolítico de los conflictos 2013. Instituto Español de Estudios Estratégicos, p. 217. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=550333 (consulta: 13/5/2023). 
3 CAMPINS ERITJA, Mar. «La gestión de los cursos de agua internacionales en Asia Central: ¿amenaza u 
oportunidad?», Real Instituto Elcano. Disponible en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/la-gestion-de-los-
cursos-de-agua-internacionales-en-asia-central-amenaza-u-oportunidad-ari/ (consulta: 13/5/2023). 
4 KOSOWSKA, Katarzyna y KOSOWSKI, Piotr. «Energy Security of Hydropower Producing Countries - The Cases of 
Tajikistan and Kyrgyzstan», Energies. P. 5. Disponible en: 
https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/bitstream/handle/item/303435/kosowska_kosowski_energy_security_of_hydropower_produc
ing_countries_2022.pdf?sequence=1&isAllowed=y (consulta: 13/5/2023). 
5 PINGUA, Raja. «The Distribution of Water Resources in Central Asia», World Affairs: The Journal of International 
Issues, Vol. 24, No. 1. Spring (January-March) 2020, p. 120. Disponible en: 
https://www.jstor.org/stable/48622911?read-now=1&seq=3#metadata_info_tab_contents (consulta: (19/6/2023). 
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De este modo, Kirguizistán y Tayikistán se caracterizan por disponer de copiosas 

reservas de agua, careciendo, en cambio, de recursos energéticos (hidrocarburos como 

petróleo, carbón o gas) que, sin embargo, abundan en Kazajistán, Turkmenistán y 

Uzbekistán6, dependientes, eso sí, de los excedentes hídricos de los primeros para su 

supervivencia7.  

En tiempos de la URSS la desigual asignación de los recursos no representaba un 

obstáculo, pues el sistema, basado en el intercambio de agua por hidrocarburos, estaba 

destinado en último término a subvenir a las necesidades de la madre Rusia. Así, a partir 

de la construcción de presas e instalaciones de producción de energía hidroeléctrica en 

Kirguizistán y Tayikistán, estos podían proporcionar un mayor volumen de agua para el 

regadío a Kazajistán, Turkmenistán y Uzbekistán durante los periodos de sequía. A 

cambio, los tres últimos facilitaban a aquellos recursos como gas natural o carbón, 

necesarios para la generación de energía en sus centrales a lo largo del año8. 

Posteriormente, en 1992, las nuevas repúblicas firmaron el Tratado de Almaty9, que 

pretendía mantener aquellas líneas básicas de actuación y asegurar un uso igualitario y 

responsable de las aguas transfronterizas. No obstante, la ausencia de un ente superior 

que supervisara la aplicación eficaz del mismo, como venía ocurriendo, dio al traste en 

la práctica con la operatividad y viabilidad de la iniciativa.  

En la actualidad, si bien los países situados aguas abajo precisan de recursos hídricos 

para propósitos agrícolas durante el verano, a los países aguas arriba les conviene 

mantener sus reservas de agua para la producción de electricidad en invierno, lo que se 

traduce en un frágil equilibrio difícil de alcanzar, no digamos ya de mantener. 

 

                                                            
6 VELÁZQUEZ LEÓN, Sonia. Gas y petróleo en Asia Central, ¿alternativa para la dependencia energética de la UE? 
Documento de Opinión IEEE 82/2017. https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO82-
2017_GasyPetroleo_AsiaCentral_SoniaVelazquez.pdf (consulta: 13/5/2023). 
7 Asimismo, cabe destacar que Kazajistán y Uzbekistán cuentan con importantes reservas de uranio. SERRA I 
CASTELLA, Xavier. «Geología del uranio en Kazajistán: aspectos geopolíticos», Real Instituto Elcano. Disponible 
en: https://www.realinstitutoelcano.org/analisis/geologia-del-uranio-en-kazajistan-aspectos-geopoliticos-ari/ (consulta: 
13/5/2023). 
8 «Central Asia Water & Energy Program», The World Bank. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/en/region/eca/brief/cawep (consulta: 13/5/2023). 
9 Agreement between the Republic of Kazakhstan, the Kyrgyz Republic, the Republic of Tajikistan, Turkmenistan and 
the Republic of Uzbekistan on Cooperation in the Field of Joint Management on Utilization and Protection of Water 
Resources from Interstate Sources. Interstate Comission for Water Coordination of Central Asia. Disponible en: 
http://www.icwc-aral.uz/statute1.htm (consulta: 13/5/2023). 
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Panorama de los recursos hídricos: visión general de la interdependencia en Asia 
Central  

Siguiendo los parámetros de la OCDE10, para entender suficientemente garantizado el 

recurso del agua, este debe contemplarse desde diversas perspectivas: disponibilidad 

física (incluyendo su capacidad de regeneración a través del ciclo natural), acceso a agua 

potable, volumen en reservas e instalaciones de almacenamiento frente a eventuales 

contingencias, superávit que posibilite su exportación (relación oferta-demanda), 

saneamiento y existencia de acuíferos.  

A la hora de abordar su análisis, debemos partir del papel decisivo que desempeña el 

sector agrícola en Asia Central, debido a su tradición heredada del riego por inundación 

y a la extensión de cultivos de consumo intensivo de agua, como el algodón. 

Concretamente, la producción de algodón y, en menor medida de trigo, constituyó uno 

de los pilares de la estrategia soviética. Ahora bien, una vez que la región dejó de 

contemplarse como un todo, las consecuencias de la especialización emergieron, y con 

ellas paradojas como que Tayikistán, centrado en el monocultivo de algodón junto a 

Turkmenistán y Uzbekistán (que, por otra parte, exporta hasta el 90 % de su producción 

de algodón11), dependa de Kazajistán para suplir hasta la mitad de su demanda de 

trigo12, siendo este último el principal exportador de cereal y harina a las restantes 

repúblicas.  

Por otra parte, la vertebración artificial del territorio limita sobremanera cualquier iniciativa 

de exportación más allá de Asia Central. De esta forma, en un eventual escenario 

comercial entre Rusia y las repúblicas de Tayikistán o Turkmenistán, las mismas se 

encontrarían con que, si persiguen alcanzar un mínimo estándar de competitividad frente 

a terceros países, evitando dilaciones innecesarias en la entrega o prescindiendo de 

rutas alternativas exponencialmente peligrosas, deberán atravesar necesariamente 

territorio uzbeko y kazajo. Además, habría que tener en cuenta las propias dificultades 

                                                            
10 Water, Food and Energy Security in Central Asia: Background Analysis - Benefits of Cross-Sectoral (Nexus) 
Solutions, SIC-ICWC and experts’ draft data and analysis for discussion. 7 junio 2021, p. 6. Disponible en: 
https://www.oecd.org/env/outreach/Water%20Food%20Security%20in%20Central%20Asia%20ENG.pdf (consulta: 
13/5/2023). 
11 FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico Aznar. Movimientos geopolíticos en Asia Central. Documento de Análisis 
IEEE 56/2022, p. 16. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA56_2022_FEDAZN_Asia.pdf (consulta: 13/5/2023). 
12 HOFMAN, Irna. «Agriculture in Central Asia: Unlocking the Potential. An Interview with Irna Hofman», Voices on 
Central Asia. 11 de octubre de 2018. Disponible en: https://voicesoncentralasia.org/agriculture-in-central-asia-
unlocking-the-potential-interview-with-irna-hofman/ (consulta: 13/5/2023). 
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orográficas del terreno, con las escarpadas cordilleras del sureste de la región actuando 

como barrera natural y privando a los Estados enclavados de una conexión efectiva con 

las rutas transoceánicas. 

Por último, en lo que a patrones de dependencia entre agricultura y recursos hídricos se 

refiere, no podemos dejar de mencionar la desigual incidencia de la primera en las 

distintas naciones, pues mientras que para Uzbekistán el sector agrícola representó el 

25 % del PIB nacional en 2019, para Kazajistán únicamente supuso el 4,4 % del total el 

mismo año13. Estas cifras son especialmente significativas considerando que el río Syr 

Darya es la principal fuente de agua para Uzbekistán, de la que obtiene hasta el 90 % 

de sus recursos hídricos, mientras que para Kazajistán tan solo representa el 13 % de 

los recursos disponibles14. La situación es aún más crítica en Turkmenistán, pues el 

desierto del Kara-Kum abarca aproximadamente el 70 % de su territorio15. Se estima que 

el 60 % de los habitantes de la región centroasiática reside en zonas rurales, llegando a 

emplear en el sector agrícola en torno al 45 % de la población activa16. 

Por otro lado, también resulta llamativa la falta de correlación directa entre el reparto de 

la población y la abundancia de agua, con países como Kirguizistán, que con sus 6,5 

millones de habitantes acapara un tercio de los recursos hídricos17, frente a otros, como 

la poblada Uzbekistán, con 31 millones de habitantes, dependientes del agua que 

discurre desde las repúblicas situadas en las cabeceras de los ríos. 

Por consiguiente, los distintos Gobiernos deben enfrentarse a la decisión de asignar los 

recursos hídricos bien a usos agrícolas o a la producción de energía hidroeléctrica. Por 

ello, Kirguizistán y Tayikistán, deficitarias en hidrocarburos, ven potencial en la energía 

hidroeléctrica para cimentar su camino a la autosuficiencia: el primero obtiene hasta el 

80 % de su energía del sector hidroeléctrico, mientras que, en el segundo caso, este 

                                                            
13 Agricultura, valor agregado (% del PIB) – Uzbekistán. Banco Mundial, 2019. Disponible en: 
https://datos.bancomundial.org/indicador/nv.agr.totl.zs?locations=UZ (consulta: 13/5/2023). 
14 PALICKA, Ondrej. «Central Asia: Conflict Potential in the Amu Darya & Syr Darya River Basins», Atlas Institute for 
International Affairs. 17 de febrero de 2021. Disponible en: https://www.internationalaffairshouse.org/central-asia-
conflict-potential-in-the-amu-darya-syr-darya-river-basins/ (consulta: 13/5/2023). 
15 «Karakum Desert», Britannica. Disponible en: https://www.britannica.com/place/Karakum-Desert (consulta: 
13/5/2023). 
16 PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel. «La geoeconomía de Asia Central y el “Gran Juego” de los recursos naturales: 
agua, petróleo, gas, uranio y corredores de transporte», Real Instituto Elcano. 23 de noviembre de 2009. Disponible 
en: https://www.realinstitutoelcano.org/documento-de-trabajo/la-geoeconomia-de-asia-central-y-el-gran-juego-de-los-
recursos-naturales-agua-petroleo-gas-uranio-y-corredores-de-transporte-dt/ (consulta: 13/5/2023). 
17 SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Asia Central, el disputado puente entre Asia y Europa (reedición). Documento de 
Análisis IEEE 62/2022, 7 de octubre de 2022, p. 20. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA62_2022_PEDSAN_Asia.pdf (consulta: 13/5/2023). 
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porcentaje se eleva hasta el 90 %18. Consecuentemente, sus políticas nacionales 

generan tensiones con los países aguas abajo, ante la amenaza de ver reducida la 

disponibilidad de recursos hídricos. 

Para finalizar, la producción de energía hidroeléctrica también viene condicionada por 

las dificultades propias de la estacionalidad del caudal de los ríos y por la demanda de 

energía por parte de la población, que presenta significativos aumentos durante el 

invierno, redundando en un déficit de energía que lleva a los Ejecutivos de los países 

perjudicados a adoptar medidas drásticas, como limitar el acceso a la electricidad a 

periodos de tres a siete horas en determinadas áreas19. 

 

Principales amenazas en la región: el agua como recurso estratégico  

Aspectos demográficos

La región de Asia Central abarca aproximadamente 4 millones de kilómetros 

cuadrados20, con una población de más de 70 millones de habitantes distribuida de la 

siguiente forma: 

 
 

PAÍS 
 

POBLACIÓN (EN MILLONES DE 

HABITANTES) 
 

Kazajistán 
 

19.378 
 

Kirguizistán 
 

6.586 
 

Tayikistán 
 

8.873 
 

Turkmenistán 
 

5.291 
 

Uzbekistán 
 

31.300 
 

 

Población de Asia Central. Fuente: Ministerio de Exteriores21 

                                                            
18 KOSOWSKA, Katarzyna y KOSOWSKI, Piotr. Opt. cit. Pp. 6-7. 
19 Ibíd. Pp. 11-12. 
20 The use and management of water resources in Central Asia – A consultation on future directions. OECD, 17 de 
mayo de 2021. Disponible en: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/central_asia_water_management-web 
(consulta: 13/5/2023). 
21 República de Kazajistán, Oficina de información diplomática, marzo 2023. Disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KAZAJSTAN_FICHA%20PAIS.pdf  
República Kirguisa, Oficina de información diplomática, diciembre 2022. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/kirguistan_ficha%20pais.pdf 
República de Tayikistán, Oficina de información diplomática, diciembre 2022. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/tayikistan_ficha%20pais.pdf 
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Mención especial merece el valle de la Ferganá, que comparten Kirguizistán, Tayikistán 

y Uzbekistán y que alberga en torno a 14 millones de habitantes, mayoritariamente 

uzbekos (aproximadamente el 70 %) con los kirguices representando el 20 % y los 

tayikos el 10 % restante, lo que la convierte en la zona más poblada de Asia Central22. 

Se calcula que únicamente el 29 % de dicha población puede acceder a agua potable en 

sus hogares a través de diversas canalizaciones23; la inmensa mayoría satisface sus 

necesidades de agua, bien obteniéndola directamente de ríos como el Isfara o 

adquiriéndola a través de tanques o depósitos de agua, cuya depuración y aptitud para 

consumo humano es, cuando menos, cuestionable24.  

Por otra parte, se estima que entre la década de 1990 y el año 2019, se ha producido un 

incremento del 46,1 % en la población centroasiática25, siguiendo un patrón 

relativamente parejo al de la población mundial. Ahora bien, las previsiones apuntan a 

que para 2050 se romperá la barrera de los 100 millones de habitantes en la región, 

creciendo a un ritmo exponencial del 36,9 %, muy superior a la media global del 26,2 %26.  

Este dato es particularmente alarmante si tenemos en cuenta que, en la actualidad, 22 

millones de personas (algo menos de un tercio de la población de Asia Central) carece 

de un acceso adecuado a agua potable27. Las consecuencias son especialmente 

dramáticas en el caso de la población rural, aislada y dispersa, concentrándose los dos 

grandes núcleos urbanos en el entorno del valle de la Ferganá y en la zona norte de 

Kazajistán28. Todo ello se traduce en un aumento de la demanda de agua, cuya evolución 

es inversamente proporcional a la disponibilidad de este recurso. Un informe reciente de 

                                                            
República de Turkmenistán, Oficina de información diplomática, octubre 2017. Disponible en: 
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/turkmenistan_ficha%20pais.pdf 
República de Uzbekistán, Oficina de información diplomática, mayo 2019. Disponible en: 
https://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UZBEKISTAN_FICHA%20PAIS.pdf  
22 FERNÁNDEZ-MONTESINOS, Federico Aznar. Movimientos geopolíticos en Asia Central. Documento de Análisis 
IEEE 56/2022, p. 20. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA56_2022_FEDAZN_Asia.pdf (consulta: 13/5/2023). 
23 ARYNOVA, Aigul & SCHMEIER, Susanne. «Conflicts over water and water infrastructure at the Tajik-Kyrgyz 
border – A looming threat for Central Asia?», Water, Peace & Security Report. Disponible en: 
https://waterpeacesecurity.org/files/68 (consulta: 13/5/2023). 
24 Ibíd. 
25 MAKHANOV, Kanat. «UN Population Prospects: Case of Central Asia», Eurasian Research Institute. Disponible 
en: https://www.eurasian-research.org/publication/un-population-prospects-case-of-central-asia/ (consulta: 
13/5/2023). 
26 Ibíd. 
27 SARA, Jennifer J. & PROSKURYAKOVA, Tatiana. «Central Asia: at the confluence of global water action and 
climate resilience Dushanbe conference to emphasize role of water in sustainable development», World Bank. 7 de 
junio de 2022. Disponible en: https://blogs.worldbank.org/water/central-asia-confluence-global-water-action-and-
climate-resilience-dushanbe-conference (consulta: 13/5/2023). 
28 PÉREZ MARTÍN, Miguel Ángel. Op. cit.  
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las Naciones Unidas señala que la demanda de agua potable se incrementará en torno 

al 1 % durante los próximos 30 años29. 

 

La cuestión fronteriza y la contraposición de intereses en clave intrarregional

La vertebración apresurada del territorio en que se materializó el modelo soviético sentó 

las bases de un conflicto sempiterno, de contornos difusos y difícil arreglo. La aparente 

incompatibilidad entre las necesidades de los países situados aguas arriba y aguas abajo 

debe conjugarse además con las disputas territoriales.  

En lo que aquí interesa, la cuestión fronteriza se manifiesta en continuos desacuerdos a 

nivel local e institucional que redundan en la paralización de la construcción de presas e 

infraestructuras de almacenamiento de agua. A modo meramente de ejemplo, podemos 

mencionar los siguientes: 

En primer lugar, las tensiones entre Kirguizistán, Tayikistán y Uzbekistán en torno al valle 

de la Ferganá y al aprovechamiento de sus recursos hídricos, principalmente en lo que 

se refiere al río Isfara que posteriormente desemboca en el Syr Darya. Aun cuando las 

discrepancias presentan cierta continuidad histórica, parecen haberse agudizado en los 

últimos tiempos. Así, en 2021, asistimos a un recrudecimiento del conflicto entre 

Kirguizistán y Tayikistán desencadenado, en cierto modo, por la decisión tayika de 

instalar cámaras de vigilancia en determinados enclaves del río Isfara, si bien también 

exacerbado por la retórica kirguiza que, en clave electoral, prometía zanjar de una vez 

por todas la cuestión fronteriza30. En septiembre de 2022, el enfrentamiento resurgió, 

causando un importante número de víctimas31.  

 

                                                            
29 The United Nations World Water Development Report 2022: groundwater: making the invisible visible. UNESCO, 
p. 15. Disponible en: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380721 (consulta: 13/5/2023). 
30 DOOLOTKELDIEVA, Asel & REEVES, Madeleine. «Escalating Conflict on the Kyrgyz-Tajik Border: Whither the 
Regional Security Order?», The Diplomat. 22 de septiembre de 2022. Disponible en: 
https://thediplomat.com/2022/09/escalating-conflict-on-the-kyrgyz-tajik-border-whither-the-regional-security-order/ 
(consulta: 13/5/2023). 
31 Ibíd. 
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De los 971 kilómetros de frontera que comparten los dos países, únicamente existe 

consenso en torno a la demarcación de aproximadamente 471 kilómetros32, siendo el 

valle de la Ferganá el eje de la disputa.  

A su vez, los conflictos relacionados con la construcción de infraestructuras 

hidroeléctricas, como presas o embalses destinados a mejorar el aprovechamiento del 

caudal de los ríos Amu Darya y Sir Darya son una constante en la región. Ejemplo de 

ello lo constituyen los desacuerdos entre Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán por la 

construcción de la presa de Rogun en el río Vakhs, entre Kazajistán, Kirguizistán y 

Uzbekistán por el embalse de Toktogul en el río Naryn, entre Turkmenistán y Uzbekistán 

por el canal Kara-Kum, o entre Kazajistán, Kirguizistán, Turkmenistán y Uzbekistán por 

los proyectos Kambarat I y II33. 

Por último, no podemos dejar de mencionar la divergencia en cuanto a capacidades 

militares de los países de Asia Central, pues, diversas fuentes34 sugieren una clara 

desventaja entre la disponibilidad de efectivos terrestres en Kirguizistán y Tayikistán, que 

estaría en torno a 10.000, frente a Kazajistán, líder indiscutible con sus 135.000 

soldados, Uzbekistán con 50.000 y Turkmenistán con 22.000. Las capacidades aéreas 

de los tres últimos también se estiman superiores. 

 

Posible incidencia del cambio climático 

Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional apunta a que los efectos del 

cambio climático están siendo particularmente adversos en Asia Central manifestándose, 

no solo en un aumento de la temperatura de aproximadamente 1,5 °C desde 1990, sino 

también en la alteración de los patrones de estacionalidad de lluvias, tanto por su 

frecuencia como por su virulencia35. Se espera que la región centroasiática sea una de 

                                                            
32 KURMANALIEVA, Gulzana. Kyrgyzstan and Tajikistan: endless border conflicts. Institut für Europäische Politik, 
N.º 4. Febrero 2019. Disponible en: 
https://www.cife.eu/Ressources/FCK/EUCACIS_Online%20Paper%20No%204%20-%20Kurmanalieva.pdf (consulta: 
13/5/2023). 
33 CAMPINS ERITJA, Mar. Op. cit. 
34 PALICKA, Ondrej. Op. cit.   
35 DUENWALD, Christoph et al. Feeling the heat: adapting to climate change in the Middle East and Central Asia. 
International Monetary Fund Middle East and Central Asia Department, DP/2022/09. Marzo 2022, p. 4. Disponible 
en: https://www.imf.org/en/Publications/Departmental-Papers-Policy-Papers/Issues/2022/03/25/Feeling-the-Heat-
Adapting-to-Climate-Change-in-the-Middle-East-and-Central-Asia-464856 (consulta: 13/5/2023). 
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las más perjudicadas para finales de siglo, con un incremento que oscilaría entre los 3,7 

y los 5,6 °C36.  

Al mismo tiempo, el incremento de la temperatura incide decisivamente en el deshielo de 

los glaciares37 que abastecen a los ríos de la región con entre un 10 y un 20 % de su 

caudal38. Asimismo, es previsible que el retroceso de los glaciares se traduzca en 

periodos de sequía o escasez de agua durante los meses de verano, dando lugar a 

fuertes inundaciones o corrimientos de tierras en invierno. 

No obstante, frente a esta tesis, otros autores39 mantienen que el impacto del cambio 

climático aún no se hace sentir en la región, sin que se hayan producido cambios 

significativos que hagan presagiar una amenaza inminente.  

Por último, mención especial merece el mar de Aral, otrora el cuarto lago interior más 

grande del mundo40. En una catástrofe climática sin precedentes, el desvío masivo de su 

caudal para servir a propósitos de irrigación lo sentenció a su desecación y a su práctica 

desaparición. Las consecuencias inmediatas ocasionaron una reducción de la 

biodiversidad de la zona, con la consiguiente caída de las capturas pesqueras, así como 

la salinización, esterilidad y aridez de la tierra y la propagación de enfermedades por 

partículas transportadas vía aérea a lo largo de varios kilómetros41.  

 

Radicalización 

Numerosas teorías42 sostienen que la ambigüedad en la demarcación fronteriza está 

directamente relacionada con el incremento de actividades ilícitas, como el tráfico de 

estupefacientes o la emergencia del terrorismo. Concretamente, el trayecto a través de 

                                                            
36 «Why are Tajikistan’s glaciers melting and how dangerous is it for us?», Central Asian Bureau for Analytical 
Reporting. 8 octubre 2021. Disponible en: https://cabar.asia/en/why-are-tajikistan-s-glaciers-melting-and-how-
dangerous-is-it-for-us (consulta: 13/5/2023). 
37 DIDOVETS, Iulii. «Central Asian rivers under climate change: Impacts assessment in eight representative 
catchments», Journal of Hydrology: Regional Studies, Volume 34. Abril 2021. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214581821000082 (consulta: 13/5/2023). 
38 «Why are Tajikistan’s glaciers melting and how dangerous is it for us?», Op. cit. 
39 ARYNOVA, Aigul & SCHMEIER, Susanne. Op. cit.  
40 Earth Observatory, NASA. Disponible en: https://earthobservatory.nasa.gov/world-of-change/AralSea (consulta: 
13/5/2023). 
41 DEL VALLE MELENDO, Javier. «El agua como recurso estratégico: cooperación internacional en cuencas 
compartidas y geohídrica», Revista del Instituto Español de Estudios Estratégicos N.º 5/2015, p. 26. Disponible en: 
https://revista.ieee.es/article/view/274/443 (consulta: 13/5/2023). 
42 ALONSO MARCOS, Antonio. «A las puertas de Afganistán: el islamismo en Asia Central ¿Una amenaza real?», 
Boletín de Información Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Ministerio de Defensa, p. 34, 2010.  
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Tayikistán y Kirguizistán hacia la vecina Afganistán43 se perfila como una de las grandes 

rutas incipientes en el tráfico de drogas. 

Por otra parte, los condicionamientos expuestos de falta de acceso a agua potable, las 

consideraciones sociodemográficas analizadas y la pobreza extrema también se erigen 

en factores determinantes de la susceptibilidad de los individuos para ser captados por 

organizaciones extremistas y sufrir un proceso de radicalización44.  

 

Depuración y tratamiento del agua: proliferación de enfermedades  

Como se ha venido apuntando, una significativa mayoría de la población centroasiática se 

ve obligada a obtener agua bien directamente desde la fuente de origen o a través de 

depósitos o instalaciones en condiciones sanitarias y de mantenimiento presumiblemente 

mejorables. Una higiene deficiente en su almacenamiento deriva en la propagación de 

enfermedades como el tifus, parásitos intestinales o diarreas45, consideradas por la 

Organización Mundial de la Salud como la segunda causa de muerte más habitual entre 

los menores de cinco años46, en parte como consecuencia de la deshidratación.  

El escaso mantenimiento de los sistemas existentes, con la subsiguiente falta de 

depuración, así como el extendido uso de pesticidas y fertilizantes en la práctica agrícola 

contribuyen a la insalubridad del agua. Por su parte, las frecuentes riadas e inundaciones 

arrastran todo tipo de basura y desperdicios a las cuencas de los ríos47.  

 

La gestión de los recursos hídricos: ¿escasez o explotación deficiente?  

El axioma del agua como recurso escaso sería de aplicación para los países situados 

aguas abajo, no así para Kirguizistán y Tayikistán, debido a la singular distribución 

                                                            
43 «Tajikistan says Afghan instability fueling narcotics trade boom», Eurasianet. 18 de febrero de 2022. Disponible 
en: https://eurasianet.org/tajikistan-says-afghan-instability-fueling-narcotics-trade-boom (consulta: 14/5/2023). 
44 ARYNOVA, Aigul & SCHMEIER, Susanne. Op. cit. 
45 SUBRAMANIAN, Veluswami S. et at. Spatial Distribution and Trends of Waterborne Diseases in Tashkent 
Province. Cent Asian J Glob Health 2017. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5675392/ 
(consulta: 14/5/2023). 
46 «Diarrhoeal disease», World Health Organization. Disponible en: https://www.who.int/news-room/fact-
sheets/detail/diarrhoeal-disease#:~:text=five%20years%20old.-
,Diarrhoeal%20disease%20is%20the%20second%20leading%20cause%20of%20death%20in,that%20are%20neces
sary%20for%20survival (consulta: 14/5/2023). 
47 «Poor Drinking Water Seen as the Source of Typhoid Outbreak in Tajik Capital», Eurasianet. 2003. Disponible en: 
https://eurasianet.org/poor-drinking-water-seen-as-the-source-of-typhoid-outbreak-in-tajik-capital (consulta: 
14/5/2023). 
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territorial de la región, lo que plantea la incógnita de determinar si el problema radica en 

la escasez o, más bien, en la mala gestión de los recursos disponibles. 

Estudios recientes48 sugieren que hasta un 79 % del agua destinada a propósitos 

agrícolas se pierde como consecuencia de fugas en las canalizaciones. La deficiente 

conservación de las construcciones existentes está intrínsecamente relacionada con las 

disputas fronterizas, dado que cualquier intento de proceder a su reparación o 

modernización puede ser y será percibido como una posible injerencia territorial. Dicha 

visión ha derivado en un impasse regulatorio en el que la pasividad de los Estados 

implicados se ha impuesto como regla general, ya por evitar desencadenar un conflicto 

o porque no consideren su responsabilidad la preservación de las infraestructuras en 

cuestión. Ello también repercute en los reducidos niveles de inversión en los ámbitos de 

digitalización, depuración y saneamiento. 

Por otro lado, las propias características climatológicas del territorio influyen 

decisivamente en la disponibilidad del recurso debido al clima árido o semiárido 

imperante y a su subsecuente incidencia en la evaporación del agua. Del mismo modo, 

las disparidades topográficas también cobran relevancia: si los países montañosos de 

Tayikistán y Kirguizistán reciben unas precipitaciones anuales de aproximadamente 

1.800 milímetros, en el caso de las naciones aguas abajo, estas no superan los 150 

milímetros anuales49.  

Por su parte, las inundaciones, avalanchas y aludes no solo representan un riesgo para 

las vidas humanas, sino que además dañan unas infraestructuras ya de por sí 

debilitadas, inclusive puentes o carreteras que facilitan el acceso de la población al agua.  

Por lo expuesto, parece que la respuesta más eficaz pasaría por una acción conjunta de 

los países implicados en la que se acometieran reformas a gran escala tanto a nivel 

regulatorio como de renovación de infraestructuras, armonizando de este modo el plano 

institucional con el de la disponibilidad física del recurso; sin embargo, no parece que 

esta alternativa pueda tener cabida más allá del plano teórico en el tablero del juego de 

suma cero en el que parece haberse convertido Asia Central. 

                                                            
48 PALICKA, Ondrej. Op. cit. 
49 YOSHINO, Naoyuki, ARARAL, Eduardo & SEETHA RAM, KE. Water insecurity and sanitation in Asia.  Asian 
Development Bank Institute, 2019, p. 362. 
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Conclusión 

El antagonismo entre los cinco países de Asia Central y sus respectivas poblaciones 

alcanza su máximo apogeo en el plano de la hidropolítica. Los recursos hídricos se sitúan 

en el eje de confluencia entre los aspectos territoriales, económicos y sociales hasta 

enlazar con una agudizada percepción de la soberanía imperante. Su gestión se 

desarrolla en unos márgenes difusos en los que las desigualdades son tan notables que 

solo podrían tener un origen artificial. 

El análisis efectuado pone de manifiesto el riesgo de vincular la cuestión de los recursos 

hídricos con el plano fronterizo. Los términos agua y poder parecen inextricablemente 

unidos y, sobre todo, interiorizados entre los habitantes de la región, hasta el punto de 

que no resultar inusual que, en el marco de una confrontación, los propios lugareños 

bloqueen con piedras o barricadas las canalizaciones de agua para evitar que esta 

discurra hacia los países cuencas abajo. Semejante razonamiento en el ámbito local no 

es más que la extrapolación de la dialéctica estatal. 

La demarcación esbozada en la era soviética ha dado como resultado una población 

dividida, cada vez más alejada de la cooperación y partidaria del interés individual. Las 

tensiones políticas y los frágiles equilibrios menoscaban cualquier intento de acción 

conjunta en su regulación, mientras las infraestructuras continúan su deterioro y litros y 

litros de agua se desperdician. 

En respuesta a la hipótesis planteada, es posible concluir que en Asia Central el agua es 

un recurso escaso en la retórica regional, cuyo manejo se caracteriza además por una 

explotación claramente ineficiente, creando las condiciones óptimas para la consolidación 

de un conflicto enquistado, en el que la confrontación prevalece sobre la colaboración, y 

sin que existan indicios claros de que esta situación pueda revertirse a corto plazo.  

Puede que el término guerras del agua se juzgue actualmente superado en el plano 

de las relaciones internacionales, parece más apropiado referirse al negocio del agua; 

recurso estratégico en la especulación por combustibles fósiles, desigualmente 

distribuido, ineficazmente garantizado y vital en la lucha contra la adversidad climática 

de una región que, sin embargo, sigue abordando su supervivencia en clave nacional. 

 Ana Gómez Adeva
Registradora de la Propiedad, Mercantil y Bienes Muebles 

Grado en Derecho y Relaciones Internacionales 
@AnaGAdeva 



450

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  73/2023  1 

 
 

73/2023 14 de septiembre de 2023 
 

José Ramón Corrochano Ponte *

La Brújula Estratégica: hoja de ruta 
para la autonomía europea en 

defensa, energía y semiconductores 
 
 
 
 
 

La Brújula Estratégica: hoja de ruta para la autonomía europea 
en defensa, energía y semiconductores 

 

Resumen: 
La crisis económica, la pandemia y la guerra de Ucrania han perjudicado el papel y la 
presencia internacional de la Unión Europea. Para recuperar su posición, esta necesita 
reforzarse en tres aspectos: defensa, energía y tecnología, ámbitos dominados por otras 
potencias mundiales como EE. UU., Rusia o China.  

Las políticas públicas comunitarias que se desarrollen para dotar a la Unión de mayor 
autonomía deberán reforzar la coherencia de la toma de decisiones, la rapidez de 
respuesta ante imprevistos y su presencia en todo el mundo. 

 

Palabras clave: 
Autonomía, Brújula Estratégica, China, cohesión, Europa, EE. UU., independencia, 
geopolítica, gasoducto, semiconductores. 

 



451

b
ie

3

La Brújula Estratégica: hoja de ruta para la autonomía europea en defensa, 
energía y semiconductores 

José Ramón Corrochano Ponte 
 

Documento de Opinión   73/2023  2 

Strategic Compass: the roadmap for European autonomy in 

defence, energy and semiconductors. 

Abstract: 
The economic crisis, the pandemic and the war in Ukraine have damaged the role and 
international presence of the European Union. To regain that position, it need to 
strengthen itself in 3 aspects: defense, energy and technology; areas dominated by other 
world powers such as the US, Russia or China. The development of these community 
public policies, which will provide to the Union greater autonomy, must be carried out by 
reinforcing the coherence of decision-making, its speed of response to unforeseen events 
and its presence throughout the world. 

Keywords:
Autonomy, Strategic Compass, China, cohesion, Europe, USA, independence, 
geopolitics, gas pipeline, semiconductors. 
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Introducción: un cambio de paradigma internacional 

En los últimos años la Unión Europea ha tenido que hacer frente a numerosos retos  que 

han puesto en jaque su posición en la escena internacional: la crisis económica, el Brexit, 

la pandemia del COVID-19, la retirada de Afganistán, la guerra de Ucrania… Por 

consiguiente, las instituciones europeas deben recuperar la presencia internacional 

perdida y asumir un papel propio, más definido que hasta ahora. La mejor forma de 

conseguirlo es extender los principios sobre los que se asienta la Brújula Estratégica1 al 

ámbito energético y tecnológico. 

En el ámbito militar la Unión es dependiente de EE. UU., el mayor contribuyente de la 

OTAN y el principal suministrador de grandes programas de armamento; en el suministro 

de petróleo, gas natural y otros insumos secundarios como los fertilizantes o el uranio, 

de Rusia; en el ámbito tecnológico y por su relevancia en las cadenas de suministros, de 

China. 

 

La Brújula Estratégica como hoja de ruta para la autonomía en la defensa de 
Europa 

A través del entendimiento, los países europeos pueden definir las amenazas a su 

seguridad y su defensa como un objetivo conjunto. Así, el Tratado de Lisboa, en su 

artículo 44, dice: «El Consejo podrá encomendar la realización de una misión a un grupo 

de Estados miembros que lo deseen y que dispongan de las capacidades para tal 

misión». 

Por su parte, la Brújula Estratégica recoge tres novedades importantes respecto a 

documentos anteriores:  

 Integra multitud de propuestas (es muy precisa, directamente aplicable y 

comprende más de sesenta acciones).  

 Incluye una hoja de ruta concreta, con plazos de ejecución y para medir su 

progreso específicos. 

                                                            
1 COMISIÓN 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 
[consulta: 10/12/2022]. 
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 Fue elaborada y adoptada por unanimidad por los veintisiete ministros de 

Asuntos Exteriores y de Defensa y respaldada por los veintisiete jefes de Estado 

y de Gobierno. 

 

 

Figura 1. Strategic Compass 
Fuente. Anadolu Agency. 

 

La Brújula Estratégica, adoptada por el Consejo en junio de 2020, contempla cuatro ejes 

principales de la seguridad y la defensa europeas: actuar, proteger, invertir y asociarse. 
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El objetivo del primer eje, actuar, es que los Estados miembros aúnen esfuerzos y 

respondan ante cualquier situación. Para ello, se crean nuevas capacidades que les 

permiten movilizar «módulos interoperables» y tropas de hasta cinco mil soldados con 

rapidez. De esta manera, se establece una capacidad de despliegue rápido suficiente 

para realizar las misiones civiles y militares que se prevén en los tratados con vistas al 

desarrollo de una verdadera Política Común de Seguridad y Defensa. 

Para afrontar con éxito los retos que se plantean en las próximas décadas, la Unión 

Europea debe garantizar la seguridad a través del acceso a los dominios estratégicos 

(tierra, mar, aire, espacio y ciberespacio) y la protección de los ciudadanos. Es necesario, 

por ende, que esta fortalezca sus capacidades de inteligencia y lucha contra las 

amenazas híbridas mejorando la previsión y la prevención de riesgos. 

La autonomía comunitaria en materia de defensa pasa inexorablemente por invertir más 

y mejor en nuevas capacidades y tecnologías a través del pleno uso de la Cooperación 

Estructurada Permanente, la Agencia Europea de Defensa y el Fondo de Defensa, 

dotado de 8000 millones de euros para el periodo 2021-2027. Estos fondos, instrumentos 

y organismos que conforman la PESC (con sus compromisos vinculantes y sesenta 

proyectos de colaboración) se orientan a otorgar una mayor coherencia a las actuaciones 

y estrategias para hacer frente a las amenazas y los riesgos presentes y futuros de 

manera más eficaz. 

Por último, en lo que respecta a asegurar las alianzas, el cuarto eje de la Brújula 

Estratégica establece que en el complejo contexto internacional actual, donde EE. UU. y 

China pugnan por convertirse en la potencia hegemónica mundial, se vuelve 

imprescindible implantar nuevas formas de cooperación en materia militar con otros 

países, especialmente con aquellos más cercanos a nuestras fronteras, ya pertenezcan 

a la Unión Africana, la OSCE o la ASEAN. No obstante, el documento hace especial 

referencia a las naciones que comparten intereses comunes y valores con la UE, como 

EE. UU., Noruega, Canadá y el Reino Unido. 
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La Brújula Estratégica se ha convertido así en la hoja de ruta que marcará los pasos de 

la Unión en materia de defensa durante los próximos diez años2, sentando las bases 

para el desarrollo de su autonomía estratégica y para mitigar la dependencia de otros 

países en la configuración de este ámbito. Con el propósito de que los Estados miembros 

conserven su nivel de vida y salvaguarden sus economías, es necesario analizar los 

procedimientos para establecer objetivos propios a medio y largo plazo en otros dos 

ámbitos clave: el energético y el tecnológico. 

 

La imperiosa necesidad de obtener nuevos y mayores recursos energéticos 

La Unión Europea consume una quinta parte de la energía mundial y es el tercer mayor 

importador tras China y EE. UU. Las reservas energéticas de la UE son escasas y, al no 

ser capaz de satisfacer de forma óptima la demanda, los cambios inesperados en el 

suministro la convierten en un actor muy vulnerable y dependiente. Esta situación se ha 

agudizado tras la invasión de Ucrania, que ha provocado una reducción de las 

importaciones de gas ruso (estas suponían el 45 por ciento del gas natural que compran 

los países europeos). 

 

 

Figura 2. Importaciones de gas natural a la UE 
Fuente. El Economista. 

                                                            
2 PONTIJAS CALDERÓN, José Luis. «The European Union Strategic Compass» (Documento de Análisis 
IEEE, 45/2021). Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA45_2021_JOSPON_Brujula_ENG.pdf 
[consulta: 10/2/2023]. 
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En consecuencia, las instituciones, junto a los Estados miembros, deberán establecer un 

plan que asegure su soberanía energética, basado en los cuatro ejes que la Brújula 

Estratégica propone para la defensa. 

En el ámbito energético, en el eje de la actuación, la Unión Europea ha conseguido 

reducir su dependencia de las importaciones de Rusia en menos de un año gracias a 

tres factores:  

 Las altas temperaturas: El calor durante el otoño y el inicio del invierno permitió 

que los Estados miembros no utilizaran sus reservas de gas, por lo que 

actualmente estas son un 20 por ciento más altas que las del año pasado. 

 La diversificación: En los últimos años se ha apostado con contundencia por las 

renovables para aumentar la producción energética interna. Asimismo, desde el 

inicio de la guerra, los acuerdos con proveedores alternativos a Rusia y la 

reducción de la demanda se han intensificado.  

 Tanto la UE como los Estados miembros han impuesto medidas para reducir el 

consumo energético, aunque las más extremas —como los planes de 

contingencia para enviar energía a los países más necesitados desde otros 

Estados miembros— no han tenido que aplicarse. 

 

 

Figura 3. Dependencia energética de Europa con Rusia 
Fuente. CAMARERO, J. M. «Así es como Europa se ha hecho adicta al gas ruso hasta la guerra de 

Ucrania», Diario de Navarra. 29 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.diariodenavarra.es/noticias/negocios/economia/2022/05/29/asi-europa-hecho-adicta-gas-

ruso-guerra-ucrania-529409-1033.html [consulta: 9/12/2022]. 
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En cuanto al segundo eje, garantizar la seguridad, las instituciones y los Estados 

miembros deben tomar medidas para aumentar la protección de sus infraestructuras 

críticas de suministro, especialmente tras el sabotaje al gasoducto ruso-germano Nord 

Stream 2. La UE necesita preservar su seguridad energética a través de los gasoductos 

existentes y, a la par, cumplir con la obligación moral de que la disponibilidad 

ininterrumpida de energía sea a un precio asequible y sostenible para el medioambiente. 

Para cumplir con los objetivos del tercer eje, la inversión, las autoridades comunitarias 

tienen previsto dedicar 584.000 millones de euros a la modernización de la red eléctrica 

hasta 2030: 400.000 se destinarían a mejorar la red de distribución y 170.000 a impulsar 

su digitalización. A través del programa REpowerEU3, la Comisión quiere lograr que en 

2050 las energías renovables (especialmente la solar y la eólica) produzcan el 66 por 

ciento de la electricidad del sistema europeo. 

En lo que respecta al establecimiento de alianzas, el cuarto eje, la Unión ha reparado en 

la necesidad de diversificar sus suministradores (la gran mayoría de los Estados 

miembros son importadores netos) y ha comenzado a estrechar lazos con distintos 

países exportadores de recursos energéticos, entre los cuales destacan Argelia, 

Azerbaiyán, Egipto, Venezuela o Catar. Como hemos apuntado, la UE consume una 

quinta parte de la energía mundial aunque sus reservas son escasas. Esta vulnerabilidad 

obliga a Bruselas y a los Estados miembros a tratar de aumentar su seguridad en un 

contexto geopolítico cada vez más complejo, limitado por la descarbonización, su 

repercusión en las actividades económicas o la competitividad y la transición energética4. 

  

                                                            
3 COMISIÓN EUROPEA. «REPowerEU: plan para reducir rápidamente la dependencia con respecto a 
los combustibles fósiles rusos y avanzar con rapidez en la transición ecológica». Bruselas, 18 de mayo 
de 2022. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_3131 [consulta: 
9/12/2022]. 
4 CONDE, Álvaro. «La (in)seguridad energética de la Unión Europea», El Orden Mundial. 25 de abril de 
2021. Disponible en: https://elordenmundial.com/la-inseguridad-energetica-de-la-union-europea/ 
[consulta: 22/11/2022]. 
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El futuro pasa por la independencia tecnológica 

El último ámbito donde los Veintisiete pueden necesitar que su papel aumente es la 

industria de los semiconductores5, que incluye «toda la cadena de diseño, fabricación e 

instalación de circuitos integrados, a los que también llamamos chips o microchips», 

presentes en los procesadores de los dispositivos electrónicos inteligentes (ordenadores, 

teléfonos móviles, automóviles, televisiones, etcétera) y clave para la transformación 

digital impulsada por la inteligencia artificial (IA), las redes de telecomunicaciones 5G/6G 

o el internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés). 

En el ámbito de la actuación, el Parlamento Europeo y el Consejo (las instituciones 

comunitarias que establecen la mayoría de la normativa europea a través del 

procedimiento legislativo ordinario) aprobaron la COM 2022/0032, también conocida 

como Ley Europea de Chips6. Sus objetivos son incrementar la producción de 

semiconductores en toda Europa, garantizar que la industria comunitaria disponga de las 

herramientas, competencias y capacidades tecnológicas necesarias para convertirse en 

líder en este ámbito y aumentar el valor en todos los eslabones de la cadena de 

producción de microchips avanzados (diseño, fabricación y embalaje). 

Así, las instituciones europeas realizarán un seguimiento de la cadena de valor de los 

semiconductores y recopilarán información clave de las empresas para detectar posibles 

deficiencias y cuellos de botella en su suministro. En este sentido, la Comisión ha 

lanzado una recomendación7 —un instrumento legal que no es vinculante ni posee 

carácter legislativo— para poner en marcha un mecanismo de coordinación entre ella y 

los Veintisiete con el objetivo de elaborar una propuesta de mínimos y comenzar a debatir 

y adoptar las medidas oportunas en respuesta a la crisis de suministro de los 

semiconductores. 

                                                            
5 VILLAVERDE, Jesús Fernández. «La industria de los semiconductores y el futuro de la economía 
mundial (I)», El Confidencial. 4 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://blogs.elconfidencial.com/economia/la-mano-visible/2023-02-04/industria-semiconductores-futuro-
economia-mundial_3569404/ [consulta: 22/2/2023]. 
6 EUROPEAN COMMISSION. «Framework of measures for strengthening Europe’s semiconductor 
ecosystem (Chips Act)». Bruselas, 8 de febrero de  2022. Disponible en: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/00
46/COM_COM(2022)0046_EN.pdf [consulta: 20/11/2022]. 
7 COMISIÓN EUROPEA. «Recomendación (UE) 2022/210 de 8 de febrero de 2022 sobre un conjunto de 
instrumentos comunes de la Unión para hacer frente a la escasez de semiconductores». Disponible en: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0210&from=EN [consulta: 
15/10/2022]. 
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En cuanto a la seguridad, la Unión ha comenzado a implantar mejoras en las cadenas 

de suministro, la extracción de tierras raras y el desarrollo de patentes. La producción de 

los microprocesadores depende de una cadena de suministro extremadamente compleja 

e interdependiente en la que participan territorios de todo el mundo. Una gran empresa 

de semiconductores puede depender de hasta 16.000 proveedores altamente 

especializados situados en distintos países. 

Para el tercer ámbito clave, la financiación, Bruselas ha establecido otros mecanismos 

de ayuda y coordinación además de la Ley Europea de Chips. El más relevante es el 

Fondo de Chips, mediante el que se facilitará que las empresas emergentes accedan a 

mayores recursos económicos para atraer inversiones e impulsar el I+D+i. Otro programa 

para impulsar la inversión de capital en semiconductores es InvestEU, entre cuyos 

objetivos figuran contribuir a la expansión de las pymes del sector en el mercado 

internacional o apoyar a la Comisión en la supervisión de la oferta y el cálculo de la 

demanda de semiconductores para evitar problemas de suministro. 

En último lugar, las autoridades europeas son conscientes de que solo a través de la 

actuación conjunta se podrá reforzar el papel de esta industria en el continente y lograr 

que sus empresas sean capaces de fabricar el 20 por ciento de la producción mundial 

para 2030. Actualmente, solo tres empresas están capacitadas para fabricar 

semiconductores o microchips (de 3 nanómetros o menos) a nivel mundial: TSMC de 

Taiwán, Samsung de Corea del Sur e Intel de Estados Unidos. La distribución por países 

sitúa en primer lugar a Estados Unidos, ya que produce el 39 por ciento del valor añadido 

mundial de la industria de los semiconductores; ocupan los puestos sucesivos del ranking

Corea del Sur (16 %), Japón (14 %), Taiwán (12 %), Europa (11 %) y China (6 %). 
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Figura 3: Aumento de la producción de chips en Europa 
Fuente. CRESCENDE, Diego. «La crisis del chip “prodigioso” se ceba con Europa... y ya amenaza a 

España», La Información. 29 de abril de 2021. Disponible en: 
https://www.lainformacion.com/empresas/crisis-del-chip-prodigioso-se-ceba-con-europa-y-ya-amenaza-a-

espana/2839829/ [consulta: 12/10/2022]. 
 

Aspectos susceptibles de mejora en las tres políticas 

La Brújula Estratégica propone un camino operativo para que la UE alcance sus objetivos 

en el área de la seguridad y la defensa. Esta fórmula debería extenderse a otros ámbitos 

centrales de la geopolítica como la energía y los semiconductores, pero antes habría que 

solucionar algunos problemas. 

En cuanto a la defensa comunitaria, para alcanzar una verdadera autonomía se han de 

tomar en consideración tres variables fundamentales: el cálculo político (las 

consecuencias electorales de aumentar la inversión en esta partida y reducir gastos 

sociales en los Estados miembros), la logística y la organización (la configuración de las 

FAS es distinta en cada país y habría que aclarar el papel de cada Estado en la defensa 

comunitaria) y, sobre todo, el coste económico. 

Existen varias estimaciones del coste total del establecimiento de un ejército europeo. 

La mayoría sitúa la cifra por encima de los 800.000 millones de euros, la diferencia entre 

el presupuesto de la OTAN (un billón de dólares) y la inversión que los Veintisiete 

realizaron en 2019. No obstante, a la hora de calcular ese hipotético coste no se han 

tenido en cuenta otras inversiones indirectas, como el presupuesto de Defensa de la UE 

para 2021-2027 (13.000 millones de euros) o el dinero destinado a proyectos 

comunitarios en marcha de armamento y transporte. 
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Bruselas busca mejorar las políticas de defensa comunitarias desde una perspectiva 

industrial para acabar con las duplicidades y las ineficiencias que se producen cuando 

se piensa a nivel nacional. Así pues, se está diseñando un plan para potenciar el tejido 

productivo mediante la actuación conjunta, lo que permitirá aprovechar las ventajas de 

las economías de escala. La situación actual no hace factible ni viable desde el punto de 

vista económico, logístico o militar ejercer un hard power allí donde se necesite: Europa 

destina de media el 1,3 por ciento de su PIB a defensa, posee 17 carros de combate 

distintos, 29 modelos de destructores, 20 aviones caza y 178 sistemas de armamento; 

mientras tanto, EE. UU. destina casi el doble de presupuesto, posee 3 tipos de carros de 

combate, 4 de fragatas y 6 de aviones caza. 

Esta desorganización se debe principalmente a que las empresas del sector piensan en 

clave nacional —la gran mayoría de los contratos públicos que obtienen, 

aproximadamente el 80 por ciento, se circunscriben a dicho ámbito territorial— y, en 

segundo lugar, a que estas se centran en vender sus modelos y prototipos a otros 

gobiernos. Para corregir la situación, la Comisión ha habilitado por primera vez ayudas 

específicas a las empresas a través del Fondo Europeo de Defensa (2021-2027): 

8000 millones de euros serán destinados a proyectos de investigación colaborativa y a 

complementar la inversión de los gobiernos para el desarrollo de nuevas capacidades a 

nivel comunitario. 

El aumento de las inversiones también se debe a la necesidad de incrementar la 

seguridad en sectores de la defensa tanto tradicionales (aéreo, marítimo y terrestre) 

como nuevos (cibernético, desinformación, espacial, etcétera). Además, para anticipar 

las futuras amenazas, hay que potenciar las capacidades de inteligencia y ampliar las 

herramientas dirigidas a contrarrestar los ataques híbridos o las injerencias extranjeras. 

Asimismo, el empeño en ganar en autonomía estratégica está llevando a la Unión 

Europea a profundizar cada vez más en su política defensiva. Por primera vez en su 

historia, la UE se plantea organizar diversas maniobras militares a partir de este 2023 

con vistas a potenciar su capacidad de actuar con contundencia en los puntos calientes 

de su área de influencia más cercana. Pese a ello, no es probable que la Unión Europea 

se haga cargo de su propia seguridad a corto plazo. No obstante, tras la invasión rusa 

de febrero de 2022 se han impulsado diversas iniciativas para conquistar este objetivo a 

medio plazo. 
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Tras la invasión de Ucrania, el Nord Stream 2 y su posterior sabotaje han sido uno de 

los principales factores a tener en cuenta en el ámbito de la energía dentro de la escena 

política internacional. Algunos países como EE. UU. o Polonia consideran el Nord Stream 

2 un arma política del Kremlin: este gasoducto de 9500 millones de dólares representa 

la fuerte dependencia europea del gas ruso —ejemplificada por los casos de Alemania, 

Austria, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania y Eslovaquia— y la influencia de Moscú. 

El miedo al colapso por la falta de gas durante el invierno pasado fue muy alto, pues 

Gazprom podría haber cerrado las tuberías por las que suministra el 40 por ciento del 

gas que se consume en la Unión. Por dicho motivo, se han buscado vías de suministro 

alternativas: aprovechar las capacidades de regasificación de España e Italia, 

incrementar el número de suministradores y ampliar la capacidad que estos pueden 

otorgar a la UE. Este análisis, sin embargo, no ha tenido en cuenta que en países como 

China o la India la demanda de energía ha comenzado a incrementarse tras el final de 

la pandemia, lo que dificulta encontrar nuevos socios. Así pues, algunos de los que la 

UE ha conseguido distan de ser países estables tanto económica como políticamente, lo 

que podría causar déficits o interrupciones graves en el suministro. 

Espoleada por los problemas que el mercado energético ha experimentado desde 

febrero de 2022, la Comisión Europea ha decidido tratar de poner fin a la dependencia 

de los Estados miembros hacia los combustibles fósiles rusos. La decisión de transformar 

el sistema energético europeo está motivada por un doble motivo de urgencia: poner fin 

a la ingente factura que los contribuyentes europeos pagan a Rusia (casi 100.000 

millones de euros al año) y hacer frente a la crisis climática, con lo que la transformación 

ecológica reforzará el crecimiento económico, la seguridad y la lucha contra el cambio 

climático en favor del conjunto de la Unión. 

La consecución de los objetivos planteados mediante las políticas públicas expuestas 

requerirá de una inversión adicional de 210.000 millones de euros hasta 2027. Si se 

observa su repercusión a medio plazo, esta cifra ingente asegurará la independencia 

energética y la seguridad de la Unión a través de acciones promovidas por los sectores 

público y privado a nivel estatal y comunitario. 

Por último, en lo que respecta a las tierras raras, clave para la fabricación de 

semiconductores, la República Popular China es su principal dueño y proveedor 
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internacional. Pekín controla y exporta tres cuartas partes de las reservas mundiales de 

estos minerales estratégicos, fundamentales para la industria 4.0 y la transición 

ecológica a la que Occidente aspira. En cuanto a Europa, pueden contribuir a mejorar su 

capacidad de almacenaje de tierras raras el yacimiento recientemente descubierto en 

Suecia, la mayor reserva mineral conocida del continente, o los yacimientos ubicados en 

España e Italia8. 

Contar con una adecuada industria de semiconductores repercutiría sobre la 

competitividad de las empresas europeas. Si estas no consiguen ser autosuficientes, 

podrían ser absorbidas por organizaciones de otros países, como ha ocurrido con la 

neerlandesa NXP o con la compañía alemana de robótica Kuka, adquiridas 

respectivamente por las empresas chinas JAC Capital y Midea9. 

Si gran parte de la industria digital comunitaria puntera no es capaz de mantener el 

empujón competitivo y acaba en manos de otros países, esto podría convertirse en una 

losa para la independencia tecnológica de la UE. Para prevenir esta situación y 

conquistar la independencia tecnológica, las instituciones europeas han trabajado en 

nuevos programas y acciones en el ámbito de la investigación y la innovación en 

semiconductores como Horizonte Europa y Europa Digital10. 

 

Conclusiones: la autonomía estratégica pasa por la cohesión europea 

La verdadera autonomía estratégica europea solo se conseguirá partiendo de la base de 

una política exterior y de seguridad sólida, en la que los acuerdos se tomen por 

unanimidad y los Estados miembros sigan unas directrices conjuntas. El desarrollo de 

esta idea de autonomía estratégica reforzada es necesario para hacer frente a los 

numerosos retos geopolíticos que se avecinan. 

                                                            
8 GHIRETTI, Francesca y MAULL, Hanns W. «La diversificación no basta para curar la dependencia 
económica europea de China», Política Exterior. 1 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://www.politicaexterior.com/la-diversificacion-no-basta-para-curar-la-dependencia-economica-
europea-de-china/ [consulta: 21/3/2023]. 
9 SENDAGORTA, Fidel. Estrategias de poder: China, Estados Unidos y Europa en la era de la gran 
rivalidad. Deusto, 2020. 
10 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN EUROPEA. «Ley Europea de Chips: plan de la Unión Europea para 
atajar la escasez de semiconductores». Universidad de Granada, 16 de febrero de 2023. Disponible en: 
https://cde.ugr.es/index.php/union-europea/noticias-ue/1541-ley-europea-de-chips-plan-de-la-union-
europea-para-atajar-la-escasez-de-semiconductores [consulta: 5/4/2023]. 
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Hacer frente a estas pruebas mediante una acción exterior comunitaria más cohesionada 

exige: 

 Aumentar la rapidez de la respuesta conjunta: Si algo evidencian la guerra y la 

salida de Afganistán en agosto de 2021 es que, sin el paraguas de EE. UU., los 

Estados miembros ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo para evacuar 

a su personal diplomático y de seguridad en un corto espacio de tiempo. Como 

el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 

Común, Josep Borrell11, observó, los estadounidenses no iban a seguir librando 

«las guerras de los demás». La UE necesita tener capacidad de reacción rápida 

para responder a cualquier crisis. 

 Tener mayor presencia en el resto del mundo: El lanzamiento de la estrategia 

para el Indopacífico de la UE12 en septiembre de 2022 se vio opacado el AUKUS, 

una nueva coalición de países para proteger sus intereses en el Océano Pacífico 

ante la expansión de la influencia china13. 

En las instituciones de la UE, tras lo ocurrido en febrero de 2022, se ha 

comenzado a admitir que se necesita algo más que poder blando para defender 

los intereses y valores europeos tanto dentro como fuera de nuestro territorio, y 

también para influir en un entorno cercano14. 

A pesar de la guerra que empaña el contexto europeo, en los ámbitos de la energía y los 

semiconductores también se evidencia la necesidad de implementar cambios: la 

dependencia de China y Rusia se veía como algo positivo, pero las transformaciones 

geopolíticas recientes han provocado una enorme pérdida de competitividad por la falta 

de energía y chips, lo que ha puesto en peligro las economías y el estado de bienestar 

europeos. Para salvaguardarlos, Europa debe valerse por sí misma. Así pues, mientras 

no modifique sus prioridades presupuestarias incrementando las partidas asignadas a 

                                                            
11 ALARCÓN, Nacho. «Putin pincha el globo de la autonomía estratégica europea», El Confidencial. 5 de 
febrero de 2022. Disponible en: https://www.elconfidencial.com/mundo/europa/2022-02-05/autonomia-
estrategica-ue-crisis-ucrania-relacion-con-eeuu_3367412/ [consulta: 4/3/2023]. 
12 EUROPEAN COMMISSION. «EU Strategy for cooperation in the Indo-Pacific». Febrero de 2022. 
Disponible en: https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/eu-indo-pacific_factsheet_2022-02_0.pdf  
13 CEPS. «AUKUS and the Strategic Compass». 2 de diciembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ceps.eu/aukus-and-the-strategic-compass/ 
14 ORDIZ, Emilio. «La guerra que obligó a la UE a repensarse», 20 Minutos. 22 de febrero de 2023. 
Disponible: https://www.20minutos.es/noticia/5100815/0/un-ano-guerra-ucrania-rusia-reaccion-ue-
energia-politica-cambios/ [consulta: 8/4/2023]. 
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los tres ámbitos comentados, la Unión no se convertirá en un actor de peso en política 

exterior, con un nivel de influencia geopolítica a la altura de su economía. 

 

 José Ramón Corrochano Ponte*
Analista 
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La revolución de los asuntos de geopolítica 

 

Resumen: 

En la actualidad, impulsados por los últimos avances tecnológicos, la compleja situación 
geopolítica y los cambios organizativos y conceptuales que están tomando forma en este 
ámbito, nos preguntamos si estos tienen la dimensión y radicalidad suficiente como para 
afirmar que estamos en una revolución en los asuntos de esta disciplina. 
Con el fin de responder a esta cuestión y teniendo en consideración que dichas 
innovaciones tecnológicas están trastocando la manera en que se ejerce la política y que 
generan desequilibrios en la configuración del poder, examinamos el impacto que tales 
innovaciones están ejerciendo en el panorama geopolítico y que influyen en las restantes 
facetas de índole organizativa y conceptual. 
 

Palabras clave: 

Geopolítica, geografía humana, tecnología, inteligencia artificial, poder. 
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The Revolution of Geopolitical Affairs 

Abstract: 

Nowadays, driven by the latest technological advances, the complex geopolitical situation 
and the organizational and conceptual changes that are taking place in the field of 
geopolitics, we question whether these are of sufficient dimension and radicality to affirm 
that we are in the midst of a revolution in the affairs of this discipline. 
In order to address this query and taking into consideration that said technological 
innovations are disrupting the manner in which politics is exercised and generating 
imbalances in the configuration of power, we examine the impact that such innovations 
are exerting upon the geopolitical landscape and influencing the remaining dimensions of 
organizational and conceptual nature. 

Keywords:

Geopolitics, Human Geography, Technology, Artificial Intelligence, Power. 
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Introducción 

¿Hay una revolución en los asuntos de geopolítica? Es aceptado por la mayor parte de 

los autores que, en el curso de la historia, las «revoluciones en los asuntos militares»1 

se han caracterizado por cambios de gran envergadura en los ámbitos tecnológico, 

organizativo y conceptual —en un cambiante escenario geopolítico— que condujeron a 

unas profundas y radicales transformaciones en lo militar.  

En este sentido, pero en los aspectos relacionados con esta disciplina, nos cuestionamos 

si los grandes cambios que se están produciendo en todas sus facetas, ostentan una 

dimensión y radicalidad suficiente para contestar afirmativamente a la pregunta antes 

planteada. 

En lo que respecta a la faceta tecnológica, desde sus orígenes, la geopolítica ha estado 

influenciada por aquellas innovaciones que han facilitado desarrollos en geografía y en 

la forma de hacer los mapas, o han propiciado cambios organizativos o conceptuales, y 

esto no es una novedad. Sin embargo, en la actualidad, lo que sí es nuevo es la velocidad 

y la radicalidad con la que las nuevas tecnologías2, incluyendo las tecnologías 

emergentes3 y disruptivas4, están impactando en los Estados, en las organizaciones y 

en la sociedad en su conjunto.  

En lo relativo al contexto geopolítico —influido, entre otros aspectos, por los avances 

tecnológicos— su situación es extremadamente compleja y cambiante debido a factores 

como la guerra en Ucrania que podría desembocar en acontecimientos catastróficos para 

                                                            
1 COLOM PIELLA, Guillem. «El desarrollo conceptual de la revolución en los asuntos militares», Revista Científica 
General José María Córdova, Estudios militares, vol. 12, n.º 14. ESMIC, Bogotá, Colombia, julio-diciembre, 2014, 
pp. 19-34. Disponible en: https://revistacientificaesmic.com/index.php/esmic/article/view/54/427 (consultado 
17/6/2023). 
2 El término «nueva tecnología» hace referencia a cualquier conjunto de técnicas productivas que ofrece una mejora 
significativa (ya sea medida en términos de mayor producción o ahorro en costos) sobre la tecnología establecida 
para un proceso dado en un contexto histórico específico. Definido así, lo que se ve como nuevo está obviamente 
sujeto a una redefinición continua, a medida que se emprenden cambios tecnológicos sucesivos. Disponible en: 
https://www.encyclopedia.com/social-sciences-and-law/sociology-and-social-reform/sociology-general-terms-and-
concepts/new-0 (consultado 17/6/2023). 
3 Las tecnologías emergentes son aquellas cuyo desarrollo, aplicaciones prácticas o ambos aún no se han realizado 
en gran medida. Estas tecnologías son generalmente nuevas, pero también incluyen tecnologías más antiguas que 
encuentran nuevas aplicaciones. Las tecnologías emergentes a menudo se perciben como capaces de cambiar el 
statu quo. Disponible en: https://en.wikipedia.org/wiki/Emerging_technologies (consultado 17/6/2023). 
4 El Reglamento del Fondo Europeo de Defensa (FED) define una «tecnología disruptiva para la defensa como una 
tecnología mejorada o completamente nueva que provoca un cambio radical, incluido un cambio de paradigma en el 
concepto y la conducción de los asuntos de defensa, por ejemplo, sustituyendo las tecnologías de defensa 
existentes o dejándolas obsoletas». Disponible en: 
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAIQw7AJahcKEwiQ
5qaIvK7_AhUAAAAAHQAAAAAQBQ&url=https%3A%2F%2Fwww.europarl.europa.eu%2FRegData%2Fetudes%2F
ATAG%2F2022%2F733647%2FEPRS_ATA(2022)733647_EN.pdf&psig=AOvVaw0FHuYpuQ5VB4DP5o_crlcP&ust=
1686134813528186 (consultado 25/5/2023). 
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la humanidad, la competencia entre Estados Unidos y China5 por ser el hegemón, el 

crecimiento de China como potencia mundial, el declive relativo del poder de Estados 

Unidos, el desafío en el escenario China-Taiwán, el aumento de conflictos regionales, 

las amenazas transnacionales y la lucha por la hegemonía tecnológica, lo que está 

generando incertidumbre y reconfigurando los equilibrios de poder6 de manera 

impredecible. 

En lo referente al ámbito organizativo y conceptual, la creciente disponibilidad de 

información, la diversidad de perspectivas y su complejidad exigen tener en cuenta, 

desde una dimensión multidisciplinaria7, un mayor número de variables y condicionantes 

al afrontar el reto del análisis y toma de decisiones geopolíticas, por lo que se necesita 

disponer de analistas y asesores —ya sean gubernamentales, de instituciones públicas 

o de grandes empresas— con una sólida base de conocimientos lo suficientemente 

amplia como para interpretar los análisis de otros expertos que abordan distintas 

disciplinas, y estar capacitado para aprovechar dicha información usando las tecnologías 

adecuadas.  

Con el fin de responder a la pregunta antes formulada, en este trabajo nos vamos a 

centrar —desde el punto de vista de la práctica de analistas y asesores— en los aspectos 

tecnológicos que tanto están influyendo en el contexto geopolítico actual y que afectan 

al resto de facetas organizativas y conceptuales. 

Para ello, este trabajo comienza con un breve recorrido histórico en el que se esbozará 

la evolución de los análisis de esta disciplina, desde Rudolf Kjellén hasta la actualidad.  

En la parte central del trabajo, se analizará el impacto del conjunto de las nuevas 

tecnologías, las emergentes y las disruptivas, junto con las técnicas y herramientas más 

acordes con el propósito de este artículo, destacando sus potencialidades (en adelante, 

utilizaremos la palabra tecnologías para referirnos al conjunto de todas ellas). 

                                                            
5 MODEBADZE, V. «US-China Rivalry for Global Hegemony», Journal of Liberty and International Affairs, 6(2). 2020, 
pp. 167-173. Disponible en: https://doi.org/10.47305/JLIA2020167m (consultado 17/6/2023). 
6 CASTELLS, M. «El poder es la capacidad relacional que permite a un actor social influir asimétricamente en las 
decisiones de otro(s) actor(es) social(es) de manera que favorezca la voluntad, los intereses y los valores del actor 
empoderado», Communication power. Oxford University Press, 2009. 
7 GÓMEZ DE ÁGREDA, Ángel. «Las cualidades que debería tener todo analista geopolítico», Lisa News. Abril de 
2022. Disponible en: https://www.lisanews.org/geopolitica/un-analista-geopolitico-tiene-que-estar-atento-a-lo-que-se-
dice-pero-mas-a-lo-que-se-calla/ (consultado 17/6/2023). 



470

b
ie

3

La revolución de los asuntos de geopolítica 

Luis Francisco Rey Arroyo 
 

Documento de Opinión   74/2023  5 

Asimismo, se abordará la importancia de la geografía humana (GH) en el análisis 

geopolítico, debido a que las distintas áreas que abarca la GH pueden servir de base 

para fundamentar los asesoramientos y toma de decisiones que correspondan.  

Por último, se presentarán unas conclusiones que sinteticen las principales ideas de este 

trabajo. 

Breve evolución histórica del análisis geopolítico 

A finales del siglo XIX, en el año 1899, el académico Rudolf Kjellén acuñó el término 

Geopolitik8. A su vez, otros autores clásicos como Halford Mackinder y Alfred Thayer 

Mahan, desarrollaron teorías sobre el poder terrestre y marítimo. En su obra The

Geographical Pivot of History (1904), Mackinder introdujo la teoría del Heartland, que 

afirmaba que el control de Eurasia era fundamental para dominar el mundo. Por otro 

lado, Mahan, en su trabajo The Influence of Sea Power upon History (1890), argumentó 

que la superioridad marítima era esencial para lograr el poder global. También, el 

geógrafo alemán Friedrich Ratzel, considerado el fundador de la geografía humana, 

instauró el término Lebensraum9 (espacio vital) para referirse a la relación entre un 

Estado y su territorio. De hecho, se puede resumir que estos autores sentaron las bases 

conceptuales para el análisis y el estudio de las relaciones internacionales desde una 

perspectiva geopolítica. 

Hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina se concentraba en la 

competencia entre las potencias imperiales europeas por el control de los recursos y 

territorios en todo el mundo. Por ello, el uso y la definición de la misma se iba adaptando 

o manipulando por distintos autores a las circunstancias políticas vividas en cada 

momento histórico y, en la mayoría de los casos, utilizando la geografía «como factor 

esencial» para aclarar o justificar esas adaptaciones, con el fin de apoyar determinados 

idearios políticos. Lo que además de crear fuertes controversias provocaron que se la 

culpara de ser la promotora de guerras entre Estados (las guerras mundiales y las 

coloniales). 

                                                            
8 En 1899, Rudolf Kjellén, jurista y politólogo sueco, publicó un artículo en la revista Ymer en el que menciona el 
concepto de geopolítica, posteriormente en 1916 en su obra Staten som Lifsform (El Estado como forma de vida) 
desarrolló dicho concepto. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Kjell%C3%A9n (consultado 17/6/2023). 
9 MALLINSON, William & RISTIC, Zoran. The Threat of Geopolitics to International Relations: Obsession with the 
Heartland. Cambridge Scholars Publishing, 2016. 
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Las técnicas de análisis se basaban en la observación, la experiencia empírica y la 

principal herramienta de análisis era el mapa. Se centraba en el estudio de la geografía 

física y su impacto en las estrategias políticas y militares de las naciones. Esto dio origen 

a teorías como el determinismo geográfico. 

A Nicholas Spykman10 se le atribuye haber sido uno de los pioneros en aportar los 

fundamentos conceptuales básicos que propiciaron la transición hacia la geopolítica 

moderna. Criticó el determinismo geográfico, que pretende explicar todo en función de 

la geografía, pero que en realidad «pinta un cuadro distorsionado» y que, por lo tanto, 

no es conveniente hacer un análisis geopolítico sin tener en cuenta que «los factores que 

condicionan la política de los Estados son muchos; son permanentes y temporales, 

obvios y ocultos; incluyen, además del factor geográfico, la densidad de población, la 

estructura económica del país, la composición étnica del pueblo, la forma de gobierno y 

los complejos y prejuicios personales de los ministros de relaciones exteriores; y es su 

acción e interacción simultánea lo que crea el complejo fenómeno conocido como política 

exterior»11. 

Durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), Spykman —contrario a las corrientes 

geopolíticas del momento en EE. UU. tocantes al ejercicio del poder— sostenía que «los 

ideales y las visiones políticas que no se apoyan en la fuerza parecen tener poco valor 

para la supervivencia. Sin duda, nuestras democracias occidentales deben su existencia 

y preservación al uso efectivo del poder, ya sea por su parte o por la de un aliado»12 y, 

por lo tanto, «la mejora de la posición relativa de poder se convierte en el objetivo 

primordial de la política interior y exterior de los Estados. Todo lo demás es secundario 

porque en última instancia solo el poder puede lograr los objetivos de la política 

exterior»13. 

                                                            
10 Nicholas John Spykman (13 de octubre de 1893 – 26 de junio de 1943) fue un periodista y profesor de Relaciones 
Internacionales de la Universidad de Yale desde 1928 hasta su muerte en 1943, estadounidense de origen 
holandés, fue uno de los fundadores de la escuela realista clásica en la política exterior estadounidense y 
considerado como uno de los «padres de la geopolítica» en los Estados Unidos. 
11 SPYKMAN, Nicholas J. «Geography and Foreign Policy, I», The American Political Science Review, Vol. 32, N. º 1. 
February 1938, pp. 28-50, p. 28 al final del segundo párrafo. 
12 SPYKMAN, Nicholas J. The Geography of the Peace. Brace and Co., New York, Harcourt, 1944, p. 3. 
13 SPYKMAN, Nicholas J. America’s Strategy in World Politics: The United States and the Balance of Power. Brace & 
Co., New York, Harcourt. 1942, p. 18. 



472

b
ie

3

La revolución de los asuntos de geopolítica 

Luis Francisco Rey Arroyo 
 

Documento de Opinión   74/2023  7 

Después de la Segunda Guerra Mundial, esta disciplina experimentó importantes 

transformaciones, impulsadas principalmente por el cambio del contexto de la Guerra 

Fría a la postguerra fría. Durante este periodo, el análisis geopolítico se volvió más 

teórico y se valió de conceptos de la ciencia política, la economía y la sociología.  

En la actualidad, como explicaremos más adelante, las tecnologías están revolucionando 

las técnicas de análisis de formas nunca vistas.  

El impacto de las tecnologías en geopolítica 

Las innovaciones tecnológicas son factores determinantes en las consideraciones 

geopolíticas. Así, en un mundo totalmente digitalizado como el actual «el acceso a los 

datos (digitales) afecta a la capacidad de proyectar poder duro y poder blando, así como 

también puede contribuir a reforzar el poder político y militar de los países»14. 

Además, esas innovaciones están desempeñando un papel transcendental en la 

transformación de las estructuras económicas y sociales, ejerciendo un rol destacado en 

la redistribución del poder entre los diferentes Estados y actuando como una fuerza 

significativa que configura y modifica las relaciones internacionales.  

Un ejemplo de ello lo tenemos en que internet y las redes sociales están siendo utilizados 

por actores estatales y no estatales para polarizar las opiniones públicas, desinformar15 

y difundir propaganda, con el fin de influir en la percepción de la realidad y la toma de 

decisiones. Asimismo, han alterado sustancialmente la forma de vida de las personas16 

y han reconfigurado de manera radical tanto el modus operandi como la celeridad con la 

que se adquiere y divulga la información, revolucionando el poder que tiene para influir 

en la sociedad y en otros actores17 relevantes. Además, a los políticos les permite llegar 

de forma directa a la ciudadanía sin la participación de los periodistas y dar un 

tratamiento personalizado a su audiencia.  

                                                            
14 FONFRÍA, Antonio y DUCH-BROWN, Néstor. «La geopolítica de la transformación digital y sus efectos en el tejido 
industrial». Disponible en: 
https://www.mincotur.gob.es/Publicaciones/Publicacionesperiodicas/EconomiaIndustrial/RevistaEconomiaIndustrial/4
20/Fonfri%CC%81a%20y%20Duch-Brown.pdf (consultado 19/6/2023). 
15 LANOSZKA, A. «La desinformación forma parte de las actividades de decepción, cuyas acciones buscan 
manipular las ideas con el fin de sacar provecho de suposiciones falsas». Disinformation in international politics. 
European Journal of International Security X: 1–22. 2019, p. 4.  
16 CASTELLS, M. Communication power. Oxford University Press, 2009. 
17 ROSENBACH, Eric, and MANSTED, Katherine. «The Geopolitics of Information». May 2019. 
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Desde un punto de vista práctico, los analistas usan las redes sociales para monitorizar 

la opinión pública, identificar movimientos sociales, políticas emergentes, grupos de 

interés y líderes de opinión en diferentes regiones del mundo, visualización de alianzas, 

rivalidades, conexiones económicas y patrones de comunicación, lo que contribuye a 

comprender el modo en el que se desarrollan y evolucionan las dinámicas de poder en 

la escena internacional.  

Otro ejemplo, tanto o más disruptivo que el anterior, es el big data, el aprendizaje 

automático (un subproceso de inteligencia artificial) y la inteligencia artificial (IA)18 que 

además de usar grandes cantidades de datos en bruto para tomar mejores decisiones y 

ofrecer beneficios en diversas áreas, como la salud, la economía, la industria, la defensa 

y la investigación científica entre otros, también plantean retos en términos de seguridad 

y ética19.  

Sus desarrollos y usos tienen impactos significativos en la seguridad nacional e 

internacional, al ser utilizadas en actividades como espionaje, guerra cibernética y 

manipulación de información y opiniones públicas. También plantean desafíos en 

términos de privacidad y protección de datos, ya que el análisis de grandes conjuntos de 

datos personales genera preocupaciones sobre la intimidad y los posibles abusos. 

Además, tienen la potencialidad de acentuar las desigualdades económicas y sociales, 

al generar una brecha tecnológica entre países y ampliar disparidades que afectan la 

seguridad y la estabilidad de los Estados. 

En el ámbito analítico de la geopolítica, los principales usos de estas tecnologías son: 

procesar grandes cantidades de datos y ayudar a los analistas a identificar pautas y 

tendencias que de otra manera podrían pasar desapercibidas; crear modelos de 

simulación y tomar decisiones bien fundadas sobre cuestiones críticas que puedan 

afectar al contexto en estudio; analizar datos de redes sociales, noticias y otras fuentes 

para identificar patrones en la opinión pública y las tendencias sociales. Así como, 

                                                            
18 La inteligencia artificial (IA) «es la capacidad de un ordenador digital o de un robot controlado por ordenador para 
realizar tareas comúnmente asociadas a seres inteligentes. El término se aplica con frecuencia al proyecto de 
desarrollar sistemas dotados de los procesos intelectuales característicos de los seres humanos, como la capacidad 
de razonar, descubrir significados, generalizar o aprender de la experiencia pasada». Disponible en: 
https://www.britannica.com/technology/artificial-intelligence (consultado 10/5/2023). 
19 COMISIÓN EUROPEA. Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnologías. Directrices
éticas para una IA fiable. Oficina de Publicaciones, 2019. Disponible en: https://data.europa.eu/doi/10.2759/14078  
(consultado 18/5/2023). 
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analizar los flujos de comercio y recursos naturales entre países, lo que ayuda a los 

analistas a identificar posibles conflictos y tensiones. 

Las principales potencias mundiales conocedoras de que «la capacidad de un país para 

proyectar poder en la esfera internacional —militar, económica y culturalmente— 

depende de su capacidad para innovar más rápido y mejor que sus competidores»20 

emplean la tecnología como una herramienta de poder y control, lo cual configura sus 

esferas de influencia. 

Reforzando esta idea, sabemos que tecnologías como la IA, las tecnologías de 

comunicación avanzadas, la ciberseguridad21, el análisis de datos y las energías 

renovables22, impactan en los equilibrios de poder23 al proporcionar, entre otras, 

capacidad de ejecución estratégica, libertad de acción en la toma de decisiones, 

seguridad cibernética, comunicación eficiente, acceso y control de información, y 

liderazgo en áreas clave como el espacio y la energía; aspectos que afectan a un amplio 

abanico de áreas relativas a la política, la sociedad en general, la seguridad y defensa, 

la diplomacia y la economía nacional e internacional. Su adopción y dominio son factores 

determinantes para conseguir una posición de superioridad ante otros actores. 

Los Estados que han logrado liderar la adopción y desarrollo de tecnologías avanzadas 

han obtenido ventajas competitivas en diversos campos, como la economía, la seguridad 

y la influencia global. Lo que implica una reconfiguración de las dinámicas de poder, tanto 

entre los Estados como entre los actores no estatales, donde las capacidades 

tecnológicas se han vuelto fundamentales para competir y mantener una posición de 

influencia mundial. Además, ha llevado a una reevaluación de las estrategias 

                                                            
20 SCHMIDT, Eric. «Innovation Power. Why Technology Will Define the Future of Geopolitics», Foreign Affairs. 
February 28, 2023. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/united-states/eric-schmidt-innovation-power-
technology-geopolitics (consultado 17/6/2023). 
21 La ciberseguridad y la ciberguerra han añadido una nueva dimensión a los conflictos internacionales. Los Estados 
pueden utilizar sus capacidades cibernéticas para atacar a otros Estados o actores no estatales sin recurrir a la 
fuerza militar convencional. Además, la ciberguerra permite a los Estados más pequeños y menos poderosos 
desafiar a las potencias más grandes, lo que podría alterar el equilibrio de poder en la política internacional. 
22 La transición hacia las energías renovables está cambiando el panorama energético global y alterando las 
relaciones geopolíticas. La descentralización de la producción de energía a través de fuentes renovables puede 
tener implicaciones en la seguridad energética y la estabilidad política. Los Estados que pueden satisfacer sus 
necesidades energéticas a través de fuentes locales y sostenibles serán menos vulnerables a las interrupciones en 
los suministros de energía y las fluctuaciones de precios, lo que podría disminuir la importancia de las alianzas 
energéticas tradicionales. 
23 SCHMIDT, Eric. Op. cit., nota 19.  
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geopolíticas tradicionales, que obligan a adaptarse y desarrollar nuevos puntos de vista 

que tengan en cuenta sus implicaciones. 

Por otro lado, «el ciberespacio está redefiniendo poco a poco los juegos de poder. Se 

trata de una quinta dimensión, artificial e híbrida a la vez, de la geopolítica»24 , dado que 

la guerra cibernética no tiene límites geográficos como los tiene el conflicto físico.  

Los conflictos y las tensiones se trasladan al ámbito digital y «los Estados defienden sus 

intereses y sus fronteras recurriendo a todos los atributos de poder a su disposición y la 

cibernética es ahora uno de los elementos más importantes para mantener una parte de 

estas relaciones de poder»25. 

Sin embargo, la tecnología no es el único factor en juego, por lo que es relevante tener 

en cuenta que su impacto en los equilibrios de poder puede variar según el contexto y la 

forma en que se utilizan. Además, esa lucha en el ámbito tecnológico por su adopción y 

dominio puede generar tensiones y rivalidades entre los distintos actores enfrentados, lo 

que a su vez puede afectar las dinámicas de poder. 

La geografía humana en el análisis geopolítico 

«La simple evocación de la palabra geopolítica nos lleva a unir la descripción de la 

realidad física y de la actividad de los grupos humanos y así, hoy es vista como una parte 

de la geografía humana»26. Esta frase resume la importancia que tiene, hoy en día, la 

geografía humana para muchos expertos en geopolítica. 

Asimismo, el profesor de Geografía en la Universidad de Illinois Colin Fint precisa que 

«la geopolítica es un componente de la geografía humana» y añade que «para entender 

la geopolítica debemos entender primero qué es la geografía humana»27.  

                                                            
24 MHALLA, Asma. «Tecnopolítica del ciberespacio», El Grand Continent. 16/9/2022. 
https://legrandcontinent.eu/es/2022/09/16/tecnopolitica-del-ciberespacio/ (consultado 18/6/2023). 
25 Ibíd. 
26 CABELLO RODRÍGUEZ, José Luis. «Tecnología y posición en el análisis geopolítico», Revista Aequitas: Estudios 
sobre historia, derecho e instituciones, n.º 16. 2020, pp. 374-403. ISSN-e 2174-9493. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7558716 (consultado 18/6/2023).  
27 FLINT, C. Introduction to Geopolitics (4th ed.). Routledge, 2021. Disponible en: 
https://doi.org/10.4324/9781003138549 (consultado 18/6/2023). 
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La geografía humana28 estudia la distribución espacial de las actividades humanas, los 

factores que condicionan esa distribución y su interacción recíproca. Explora cómo los 

seres humanos utilizan e interactúan con su entorno geográfico y se relaciona 

estrechamente con el estudio de factores socioeconómicos, culturales, políticos e 

históricos. Considera la influencia del medioambiente físico en la distribución de los seres 

humanos y sus actividades, pero también estudia cómo los seres humanos han adaptado 

y modificado el medioambiente para satisfacer sus necesidades. No solo examina las 

razones de su ubicación física, sino también las complejas relaciones sociales, culturales 

y económicas subyacentes que determinan la estructura interna y la explotación de los 

recursos. Teniendo en cuenta que los movimientos de población y migración también 

están influidos por factores culturales, políticos y económicos, además de los 

ambientales.  

Asimismo, estudia las interacciones entre culturas y cómo surgen y se transmiten las 

innovaciones culturales. Explora la forma en que las personas perciben y representan el 

mundo que las rodea, y cómo esas percepciones influyen en sus interacciones con el 

medioambiente.  

La geografía humana abarca diversas áreas como la demografía, que analiza la 

distribución y características de la población; la etnia, que estudia los grupos étnicos y 

sus relaciones; la actividad económica, enfocada en producción, comercio y consumo; 

la religión, examinando su presencia y prácticas; la educación, reflejando los sistemas 

educativos; la salud, investigando la atención médica y factores influyentes; los recursos 

naturales, incluyendo su uso y gestión; la infraestructura de transporte y comunicación; 

la gestión del agua; y eventos significativos como desastres naturales y conflictos 

armados.  

Del estudio de esas áreas, mediante el uso de métodos cualitativos y cuantitativos en los 

que normalmente tendrán que intervenir expertos de todas las ciencias sociales y 

humanidades, se obtienen diferentes datos que debidamente georreferenciados, se 

integran en una base de datos en la que se añade el mapa físico de la zona en estudio, 

al objeto de proporcionar una imagen completa del conjunto. Con ella, el analista puede 

                                                            
28 The dictionary of human geography / edited by Derek Gregory . . . [et al.]. – 5th ed, 2009, la define como «la rama 
de la geografía que se ocupa primordialmente de las formas en que el lugar, el espacio físico y el medioambiente 
son tanto la condición como la consecuencia de las actividades y caracterización humana». 
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visualizar la zona en estudio e interactuar gracias a un sistema de información geográfica 

y, en su caso, herramientas de IA.  

Dado que los seres humanos siempre transforman o modifican el espacio geográfico 

sobre el cual se asientan y que estas transformaciones son, a su vez, el reflejo de sus 

estructuras sociales y de todos los procesos que atraviesan —ya sean económicos, 

políticos, históricos, culturales, etcétera—, el empleo de datos procedentes de la 

geografía humana en geopolítica facilita la identificación de las limitaciones geográficas, 

económicas o culturales y es primordial para el diseño de políticas que pueden afectar a 

la implementación de distintas líneas de acción.  

En suma, la geografía humana proporciona una valiosa perspectiva para comprender 

cómo las dinámicas humanas y geográficas se entrelazan en el escenario geopolítico 

regional o global, facilitando su análisis y la toma de decisiones. 

Conclusión  

Las innovaciones tecnológicas han sido una fuente inestimable de empoderamiento para 

los actores políticos y sociales, al proporcionarles herramientas sofisticadas para 

comunicarse, movilizarse e influir en el escenario político. Estas innovaciones han 

superado las barreras geográficas y fronterizas, amplificando la difusión de las ideas 

políticas a una velocidad y alcance sin precedentes. Además, han fomentado una 

participación ciudadana más dinámica y comprometida en los procesos políticos. 

La creciente necesidad de abordar la complejidad de los desafíos contemporáneos 

implica adoptar enfoques multidisciplinarios integrales, una metodología de análisis 

rigurosa y la capacidad de manejar grandes volúmenes de información provenientes de 

diversas áreas. Esta necesidad impulsa a trascender los límites conceptuales y los 

preceptos tradicionales de la geopolítica, abriendo las puertas al apoyo de otras 

disciplinas que enriquezcan y aporten nuevas perspectivas al estudio de los asuntos 

políticos y tecnológicos. 

Las principales potencias mundiales están utilizando la tecnología como una herramienta 

de poder y están compitiendo ferozmente por el control de la información y la obtención 

de ventajas competitivas en ámbitos como la guerra cibernética y la IA. Esta competencia 

genera tensiones entre los Estados, obligándolos a adaptar sus estrategias tradicionales 

a un entorno en constante evolución y a desarrollar nuevos marcos conceptuales que 
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respondan a los desafíos planteados. Superar las resistencias y reticencias hacia estos 

nuevos marcos conceptuales se presenta como un reto apremiante y necesario para 

asegurar la continuidad y el éxito en un mundo en rápida transformación. 

Por todo lo expresado a lo largo de este trabajo, podemos afirmar que estamos en medio 

de una revolución en los asuntos de geopolítica. Esta revolución redefine las dinámicas 

de poder y las interacciones entre los actores, abriendo un nuevo paradigma geopolítico 

«sin fronteras geográficas en la quinta dimensión». Para adaptarse y tener éxito en este 

entorno transformador, los Estados y otros actores relevantes deben ser ágiles, 

innovadores y capaces de aprovechar plenamente las oportunidades que brindan estas 

innovaciones tecnológicas y mitigar, al mismo tiempo, los riesgos asociados. Solo 

aquellos que sean capaces de navegar con destreza en este nuevo escenario geopolítico 

podrán forjar su camino hacia un futuro sostenible y próspero. 

A modo de reflexión final, en primer lugar, es esencial formar debidamente a la sociedad 

en general sobre las ventajas, los riesgos y las implicaciones sociales de las tecnologías 

inteligentes, para evitar la desinformación que se está dando en este campo. 

En segundo lugar, ante el escenario geopolítico antes descrito, la rivalidad imperante en 

el ámbito tecnológico, la rapidez con la que se desarrollan las innovaciones en ese 

campo y la falta de personal especializado en dichas tecnologías por la alta demanda 

existente, resulta de vital importancia que, con urgencia, en España se redoblen los 

esfuerzos para investigar e impulsar la formación en dichas tecnologías, con el fin de 

disponer —tanto en la Administración General del Estado como en el mundo 

empresarial— equipos de expertos debidamente formados e instruidos capaces de poder 

desarrollar, implementar, utilizar y analizar estas tecnologías.  

 

 Luis Francisco Rey Arroyo*
Coronel del Ejército de Tierra (Artillería), DEM (ret.) 
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Resumen: 

Nos encontramos inmersos en un proceso de cambio global determinado por la irrupción 
de nuevas tecnologías que están provocando una rápida evolución en la forma de 
relacionarse en todos los ámbitos. Estos cambios suponen un avance de lo físico a lo 
digital, de lo paulatino a lo inmediato, de lo palpable a lo intangible. 

Todo ello influye de forma determinante en la conformación del nuevo sistema de 
seguridad global, donde los avances tecnológicos de nueva generación ofrecen 
oportunidades, pero también suponen desafíos derivados de las disputas por su control, 
de su uso con fines ilícitos o relacionados con la ampliación del espacio de vulnerabilidad 
a medida que aumenta la conectividad. 

En el presente artículo se abordan la transformación digital y sus efectos más 
importantes, su influencia en la morfología de los riesgos y amenazas para la seguridad 
y el enfoque que se da a este fenómeno desde las políticas de seguridad de países como 
España. 

 

Palabras clave: 

Tecnología, seguridad, estrategia, transformación digital, inteligencia artificial, 
oportunidad, desafío. 
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New technologies in the global security context: the opportunity 

facing the challenge 

Abstract: 

We are immersed in a process of global change determined by the irruption of new 

technologies, which are causing a rapid evolution in the way of relating in all areas. 

Changes that represent an advance from the physical to the digital, from the gradual to 

the immediate, from the tangible to the intangible. 

All of this has a decisive influence on the conformation of the new global security system, 

where next-generation technological advances offer opportunities, but also challenges 

derived from disputes over their control, their use for illicit purposes or related to the 

expansion of the space of vulnerability as connectivity increases. 

This article addresses the digital transformation and its most important effects, its 

influence on the morphology of security risks and threats, as well as the approach taken 

from the security policies of countries such as Spain. 

Keywords:

Technology, security, strategy, digital transformation, artificial intelligence, opportunity, 
challenge. 
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Introducción. La transformación digital como vector de cambio 

En 2016, Klaus Schwab, fundador y presidente ejecutivo del Fondo Monetario 

Internacional, señalaba que nos encontrábamos «al borde de una revolución tecnológica 

que cambiará fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos 

relacionamos unos con otros»1.

Tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial2 o el internet de las cosas (internet 

of things)3 forman parte de nuestro día a día y nos ofrecen formas más ágiles de actuar 

y avances impensables hace pocos años en el modo de interactuar, desarrollar o crear 

en todas las esferas de nuestra vida cotidiana. 

Esta evolución exponencial en el desarrollo global se encuadra en lo que Schwab 

identificaba como la «Cuarta Revolución Industrial», caracterizada por «una fusión de 

tecnologías que está desdibujando las líneas entre las esferas física, digital y biológica»4. 

Por tanto, sorteando diversas etapas intermedias, pasamos del vapor y la energía 

hidráulica como motor del cambio en la Primera Revolución Industrial del siglo XVIII al 

impulso decidido del proceso de digitalización en el siglo XXI, con el dato como 

fundamento de todos los procesos de gestión tecnológica y con un gran potencial de 

crecimiento en ámbitos como la economía o la industria, basado en la adopción de 

modelos productivos sustentados en la automatización. 

                                                            
1 SCHWAB, K. «The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond». World Economic 
Forum, 14 de enero de 2016. Disponible en: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-
industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/ [consulta: 15/7/2023]. 
2 No existe aún una definición formal y universalmente aceptada de inteligencia artificial. La Comisión 
Europea se ha referido a ella como «sistemas de software diseñados por humanos que, ante un objetivo 
complejo, actúan en la dimensión física o digital: percibiendo su entorno, a través de la adquisición e 
interpretación de datos estructurados o no estructurados, razonando sobre el conocimiento, procesando 
la información derivada de estos datos y decidiendo las mejores acciones para lograr el objetivo dado. 
Los sistemas de inteligencia artificial pueden usar reglas simbólicas o aprender un modelo numérico, y 
también pueden adaptar su comportamiento al analizar cómo el medio ambiente se ve afectado por sus 
acciones previas»  (AI Watch: Defining Artificial Intelligence. Towards an operational definition and 
taxonomy of artificial intelligence. 2020, pp. 8-9. Disponible en: 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC118163/jrc118163_ai_watch._defining_artifi
cial_intelligence_1.pdf [consulta: 15/7/2023]). 
3 El internet de las cosas se refiere a la red de objetos físicos que pueden conectarse e intercambiar 
datos con otros dispositivos y sistemas a través de internet.  
4 SCHWAB, K. Op. cit. 
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En esta última etapa discurre el proceso de transformación digital, fruto de la 

implementación de nuevas tecnologías, que tiene un protagonismo creciente en la 

sociedad. 

En dicho contexto, la Unión Europea (UE) busca ser líder mundial en la carrera 

tecnológica y considera la transformación digital como una de sus prioridades de 

actuación. Con este fin, en los últimos años, se están impulsando acciones orientadas a 

garantizar la innovación en el marco de la denominada Década Digital de Europa5,  que 

genera nuevas oportunidades y, por encima de todo, sitúa a las personas y sus derechos 

en el centro de la transformación digital. 

Ciñéndose a las premisas expuestas, el programa político de la UE tiene como finalidad 

orientar la transformación digital de Europa hasta 2030 en cuatro direcciones: una 

población con capacidades y unos profesionales digitales altamente cualificados, unas 

infraestructuras digitales seguras y sostenibles, la transformación digital de las empresas 

y, por último, la digitalización de los servicios públicos. 

 

 

Figura 1. Metas y objetivos de la Década Digital de la Unión Europea (hasta 2030) 
Fuente: COMISIÓN EUROPEA. Disponible en: https://commission.europa.eu/strategy-and-
policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030  

[consulta: 15/7/2023]. 

                                                            
5 DECISIÓN (UE) 2022/2481 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 14 de diciembre de 
2022 por la que se establece el programa estratégico de la Década Digital para 2030. Diario Oficial de la 
Unión Europea. L 323, 19 de diciembre de 2022 [consulta: 15 /7/2023]. 



483

b
ie

3

Nuevas tecnologías en el contexto global de seguridad: la oportunidad frente al 
desafío 

Marian Soto Soriguera 
 

Documento de Opinión   75/2023  5 

En línea con lo anterior y para dar respuesta a las nuevas necesidades, el Gobierno de 

España aprobó la agenda España Digital 2020, posteriormente actualizada con un 

horizonte temporal más amplio: España Digital 20266. Esta agenda aborda la 

transformación digital como un pilar estratégico para la recuperación de la crisis derivada 

de la COVID-19, además de ser una de las palancas principales para la innovación 

tecnológica, el desarrollo empresarial, la modernización económica y el progreso social. 

Desde su puesta en marcha, se han adoptado numerosas medidas en muy diversos 

ámbitos. Entre otras, por su trascendencia para la seguridad, cabe destacar las 

recogidas en el Plan Nacional de Ciberseguridad7 o el Plan de Choque de 

Ciberseguridad8, que pretenden fortalecer las capacidades de ciberseguridad de la 

ciudadanía, las pymes y los profesionales e implantar nuevas capacidades de 

prevención, preparación y respuesta. 

A continuación se desglosan las características de este proceso de digitalización y los 

avances de las tecnologías emergentes. 

  

Sociedades hiperconectadas 

Estamos en un mundo hiperconectado donde internet se está convirtiendo en algo tan 

indispensable como la electricidad. El avance exponencial en los últimos años de la 

conexión digital en las actividades públicas, privadas y profesionales ha consolidado la 

conectividad como rasgo definitorio de la sociedad actual. 

Tras su impulso durante los años de mayor incidencia de la pandemia, los hábitos de 

consumo de internet en el mundo se siguen afianzando y el servicio alcanza a un número 

                                                            
6 GOBIERNO DE ESPAÑA. España Digital 2026. Disponible en: 
https://espanadigital.gob.es/sites/espanadigital/files/2022-07/Espa%C3%B1aDigital_2026.pdf [consulta: 
17/7/2023]. 
7 GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan Nacional de Ciberseguridad, Acuerdo de Consejo de Ministros de 29 de 
marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220329_corregidav02.
aspx#ciberseguridad [consulta: 12/7/2023]. 
Este plan cumple el mandato emitido por el Consejo de Seguridad Nacional, en su reunión del 18 de 
noviembre de 2021 y desarrolla lo establecido por la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019, 
documento estratégico en el que se desarrollan las previsiones en el ámbito de la ciberseguridad. En 
concreto, recoge un centenar de iniciativas para su ejecución en los próximos tres años, vinculadas en 
su mayor parte al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, de 16 de junio de 2021. 
8 GOBIERNO DE ESPAÑA. Plan de Choque de Ciberseguridad. 25 de mayo de 2021. Disponible en: 
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/210525_np_ciberseguridad.aspx [consulta: 
16/7/2023]. 
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cada vez mayor de personas. Así, el número de usuarios a nivel global alcanza ya los 

5160 millones de personas, el 64,4 por ciento de la población mundial. En 2023, la cifra 

global de internautas aumentó en 98 millones de personas: un incremento del 1,9 por 

ciento respecto a las estadísticas de 20229. 

No obstante, el aumento de la conectividad y del tráfico de datos tiene un importante 

contrapunto en la situación de los países menos adelantados (LDC, por sus siglas en 

inglés)10, donde tan solo el 36 por ciento de la población accede a internet11, cifra que 

contrasta con el 65 por ciento que se registra a nivel global. Los 720 millones de personas 

que siguen sin conexión en los países señalados en el siguiente mapa representan el 27 

por ciento de la población mundial sin acceso al servicio, a pesar de que solo conforman 

el 14 por ciento de la población global. 

 

 

Figura 2. Lista ONU de países LDC 
Fuente: CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO 

(UNCTAD). Octubre de 2022. Disponible en: https://unctad.org/topic/least-developed-countries/list 
[consulta: 15/7/2023]. 

                                                            
9 Esta es una de las principales conclusiones del Digital Report 2023, la última edición del estudio anual 
realizado por We Are Social y Meltwater (Disponible en: https://datareportal.com/reports/digital-2023-
global-overview-report [consulta: 18/7/2023].). 
10 Es una categoría de Estados que se consideran muy desfavorecidos en su proceso de desarrollo por 
razones estructurales, históricas y geográficas. Actualmente, la ONU eleva la cifra a 46 (880 millones de 
personas, el 12 por ciento de la población mundial). 
11 INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (ITU), TELECOMMUNICATION DEVELOPMENT 
SECTOR. «Facts and Figures: Focus on Least Developed Countries». Marzo de 2023. Disponible en: 
https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-for-ldc/ [consulta: 12/7/2023]. 
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La brecha digital, lejos de cerrarse, sigue en aumento. La falta de recursos económicos, 

de acceso a infraestructuras y de conocimiento o alfabetización digital son las principales 

causas que propician esta situación. 

 

 

Figura 3. Evolución temporal del porcentaje de los individuos  
que usan internet a nivel global y en el conjunto de los países LDC 

Fuente: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. «Facts and Figures:  
Focus on Least Developed Countries». Marzo de 2023 [consulta: 14/7/2023]. 

 

Por lo que respecta a su posicionamiento en la carrera tecnológica, España ocupa un 

lugar destacado dentro de la UE de acuerdo con el Índice de Economía y Sociedad Digital 

(DESI) 202212 de la Comisión Europea. 

En cuanto a la conectividad digital, España es uno de los países que mejores resultados 

obtiene: está a la vanguardia en administración electrónica y servicios públicos digitales 

en el entorno comunitario y continúa actualizando sus servicios e infraestructura para 

adaptarlos a los rápidos desarrollos tecnológicos y a las necesidades de las personas y 

las empresas. 

En concreto, España ocupa el puesto 7 entre los Estados miembro. Sus resultados 

mejoran especialmente en integración de la tecnología digital, puesto 11 (cinco puestos 

mejor que en 2021); servicios digitales públicos, puesto 5 (frente al puesto 7 de 2021), y 

en términos de capital humano, puesto 10 (frente al puesto 12 del año precedente). 

                                                            
12 COMISIÓN EUROPEA. «Report Country Profile: Spain», Índice de Economía y Sociedad Digitales 
(DESI) 2022. Disponible en:  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance [consulta: 14/7/2023]. 
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Además, España es uno de los países líderes de la UE en conectividad, ya que ocupa el 

puesto 3 por segundo año consecutivo. 

 

 

Figura 4. Índice de la Economía y la Sociedad Digitales 2022 
Fuente: COMISIÓN EUROPEA. «Report Country Profile: Spain». Disponible en: https://digital-

strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance [consulta: 14/7/2023]. 
 

Junto a ello, el país sigue avanzando en el despliegue de redes de muy alta capacidad, 

al tiempo que lleva a cabo reformas e inversiones estratégicas para alcanzar los objetivos 

de conectividad y reducir la brecha digital entre las zonas urbanas y rurales. 

 

Tecnologías disruptivas 

Otra característica del proceso que nos ocupa es el desarrollo de tecnologías disruptivas. 

Para que una tecnología se considere disruptiva tiene que modificar un hábito o un 

comportamiento y ser accesible para la mayoría de la población. Son ejemplos de 

tecnologías disruptivas la inteligencia artificial, en la que se combinan algoritmos 

programados para que una máquina realice acciones que hasta ahora realizaban los 

seres humanos, o el mencionado internet de las cosas, una tecnología emergente que 

adquiere cada vez más protagonismo. 

También forman parte de este grupo tecnologías como la cadena de bloques

(blockchain), que se aplica en flujos de trabajo digitalizados y permite la transferencia 
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segura de datos codificados a través de la red; la tecnología 5G, que posibilita que los 

dispositivos estén conectados y compartan información a gran velocidad, o 

el aprendizaje automático (machine learning), disciplina, dentro del campo de la 

inteligencia artificial, que permite que los ordenadores aprendan por sí mismos y realicen 

tareas de forma autónoma. 

En España, la implementación de las tecnologías citadas es una realidad en constante 

evolución en los sectores más relacionados con la información y las comunicaciones o 

con el ámbito científico e industrial, no tanto en otros como las actividades administrativas 

y auxiliares. 

El último informe sobre Tecnologías digitales en la empresa13,  que analiza del uso de 

tecnologías emergentes en las empresas españolas, destaca que la transformación 

digital de los procesos de negocio toma fuerza en el tejido empresarial nacional. 

En concreto, el informe recoge que el 31,8 por ciento de las empresas españolas hace 

uso de la computación en la nube (cloud computing), el 13,9 por ciento de la inteligencia 

de datos (big data) y que un 11,8 por ciento ha implementado en su actividad la 

inteligencia artificial. Además, un 7,8 por ciento de las empresas emplea robots en los 

procesos de negocio, mientras que el 30 por ciento realiza ventas telemáticas. 

Como contrapunto, las acciones para reducir los riesgos derivados del uso de las nuevas 

tecnologías no evolucionan al mismo ritmo, y se estima necesario el refuerzo de las 

medidas de ciberseguridad. En la actualidad, de acuerdo con el informe indicado, el 89,1 

por ciento de las empresas de diez o más personas cuenta con alguna medida de este 

tipo. En el caso de las microempresas, el porcentaje desciende hasta el 55,3 por ciento. 

Por último, la prevalencia de criterios distintos a la seguridad en el diseño de productos 

de hardware y software, los sistemas y servicios que posibilitan el intercambio de 

información a gran velocidad, la interconexión de un elevado número de dispositivos, la 

generación de algoritmos con ingentes cantidades de datos o las actuaciones 

automatizas por parte de máquinas abren un amplio espacio de vulnerabilidad que 

precisa de una mayor atención. 

                                                            
13 GOBIERNO DE ESPAÑA. Tecnologías digitales en la empresa. Observatorio Nacional de Tecnología 
y Sociedad, Red.es, Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Ministerio de Asuntos 
Económicos y Transformación Digital. Disponible en: https://www.ontsi.es/es/publicaciones/tecnologias-
digitales-en-la-empresa-2023 [consulta: 15/7/2023]. 
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El dato como recurso estratégico 

En este contexto de digitalización, el dato pasa a convertirse en un valioso activo. Gracias 

a los datos es posible tomar decisiones de manera oportuna y segura, mejorar los 

procesos de producción, retener y atraer a más clientes, mejorar los productos o 

servicios y crear nuevos. No solo los datos estructurados o medibles resultan relevantes, 

sino que los datos no estructurados (imágenes, archivos audiovisuales, etcétera) 

también lo son, lo que pone aún más de manifiesto el potencial de las tecnologías 

basadas en ellos. 

La conversión del dato en un recurso estratégico de primer orden ha intensificado el 

debate sobre la ética y la defensa de los derechos digitales, especialmente condicionado 

por el elevado valor que su posesión reviste para los depositarios de los contenidos. 

Dentro de estos parámetros, el debate sobre la ética del dato se acrecienta a medida 

que avanzamos de la inteligencia de datos al siguiente estadio tecnológico: la inteligencia 

artificial. 

 

Soberanía digital y ética y derechos humanos 

El derecho a la privacidad de los usuarios de servicios digitales ocupa un lugar central. 

El acceso seguro a los servicios públicos y privados en línea supone que los ciudadanos 

puedan proteger su identidad y controlar los datos que comparten y su utilización, de 

manera que se garantice su privacidad. 

Disponer de una identidad digital segura es una pieza clave para la ciberseguridad. Uno 

de los grandes retos del mundo online es contar con mecanismos que permitan 

demostrar fehacientemente la identidad de una persona en el ámbito digital, esto es, que 

la persona natural o jurídica pueda acreditar fehacientemente su identidad para realizar 

una transacción o acceder a un servicio en línea. Surgen así los medios de identificación 

—decir quién se es— y autenticación —demostrar que se es quien se dice ser—, 

necesarios para utilizar la práctica totalidad de las plataformas y servicios en red y, en el 

ámbito de la empresa, para acceder a los sistemas de información. 
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En este sentido, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial española (ENIA)14 señala 

que el potencial impacto positivo del desarrollo y despliegue de la inteligencia artificial 

genera expectativas, pero también incertidumbres sobre sus implicaciones éticas, 

legales, sociales y económicas. 

España está protagonizando el debate sobre los derechos digitales a nivel europeo y 

global. Entre otros avances, destaca la adopción por parte del país de la Carta de 

Derechos Digitales15, un documento específico para asegurar los derechos 

constitucionales y el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos en el 

entorno virtual y digital. 

Con este bagaje, España ha liderado iniciativas importantes como la Declaración de 

Principios y Derechos Digitales de la Unión Europea16, que, de forma explícita, sitúa a 

las personas como núcleo de la transformación digital de la UE. Además, la declaración 

señala que la tecnología debe servir y beneficiar a todas las personas y empoderarlas 

para que cumplan sus aspiraciones con total seguridad y sus derechos fundamentales 

se respeten plenamente. 

Entre los desarrollos normativos que tratan de dar respuestas a esta materia se 

encuentra la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 

y Garantía de los Derechos Digitales. 

El carácter central de la información personal tiene aspectos positivos porque permite 

nuevos y mejores servicios, productos o hallazgos científicos, pero también conlleva 

riesgos, pues las informaciones sobre los individuos se multiplican exponencialmente, 

son más accesibles para más actores y cada vez resultan más fáciles de procesar, 

mientras que es más difícil controlar su destino y uso.  

                                                            
14 GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Noviembre de 2020. Disponible 
en: https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/ENIA2B.pdf [consulta: 
15/7/2023]. 
15 GOBIERNO DE ESPAÑA. Carta de Derechos Digitales. 14 de julio de 2021. Disponible en: 
https://portal.mineco.gob.es/es-es/comunicacion/Paginas/210714_np_Carta-.aspx [consulta: 12/7/2023]. 
16 UE. European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade (2023/C 23/01). 
DOCE. 23 de enero de 2023. Disponible: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2023_023_R_0001 [consulta: 12/7/2023]. 
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La tecnología desde la seguridad: oportunidad vs. desafío 

Desde un punto de vista estratégico, los cambios sustanciales derivados de la innovación 

tecnológica en todos los niveles influyen de forma decidida en la conformación del nuevo 

sistema de seguridad global. En este sistema, se ha producido un cambio en la 

morfología de los riesgos y amenazas, y la tecnología se ha convertido en el elemento 

común. 

En dicho contexto, existe una clara tensión en torno al control del conocimiento y de los 

desarrollos de tecnologías punteras dentro del escenario geopolítico global, lo que, 

asimismo, es relevante desde el punto de vista de la seguridad. La lucha por el liderazgo 

tecnológico entre EE. UU. y China es un claro ejemplo de ello. 

La Estrategia de Seguridad Nacional 2022 de EE. UU.17 aborda el ámbito tecnológico 

como motor de cambio y sustrato de su prosperidad económica y fortaleza militar, pero 

también como un entorno de competición geopolítica. 

Por su parte, el último documento estratégico para la seguridad y la defensa de la UE18, 

refrendado en el Consejo Europeo de marzo de 2022, no es ajeno a esta situación. En 

el capítulo relativo a las «Amenazas y desafíos emergentes y trasnacionales», se hace 

mención al uso de tecnologías emergentes y disruptivas por parte de actores estatales y 

no estatales que buscan alcanzar una ventaja estratégica y aumentar la eficacia de sus 

campañas híbridas. Al mismo tiempo, se aborda la vulnerabilidad que representa la 

dependencia de las tecnologías digitales, con lo que el ciberespacio se consolida como 

un terreno de competencia estratégica. 

En España, la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 (ESN 2021)19, documento 

estratégico vertebrador de la política de seguridad del país20, pone de manifiesto la 

trascendencia actual de la innovación tecnológica. 

                                                            
17 THE WHITE HOUSE. National Security Strategy. 12 de octubre de 2022. Disponible en: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-Administrations-National-Security-
Strategy-10.2022.pdf [consulta: 15/7/2023]. 
18 CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. A Strategic Compass for Security and Defence. 21 de marzo de 
2022. Disponible en: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/en/pdf  
[consulta: 19/7/2023]. 
19 Real Decreto 1150/2021, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la Estrategia de Seguridad 
Nacional 2021.  
20 La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional establece en su artículo 4.1 que la 
política de seguridad nacional es «una política pública, en la que, bajo la dirección del presidente del 
Gobierno y la responsabilidad del Gobierno, participan todas las administraciones públicas, de acuerdo 
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En este sentido, la transformación digital se aborda como uno de los cuatro vectores de 

transformación del orden global, al igual que el contexto geopolítico, el entorno 

socioeconómico y la transición ecológica. Junto a todo ello, la ESN 2021 refleja cómo el 

desarrollo tecnológico amplía el espacio de exposición a nuevas amenazas, al tiempo 

que considera los riesgos asociados al uso de las nuevas tecnologías uno de los 

principales desafíos para la sociedad actual. Como contrapunto, enfatiza el papel en el 

ámbito de la seguridad de desarrollos basados en tecnologías emergentes, como la 

inteligencia artificial, para actuar frente a los desafíos globales. 

 

 

Figura 5. Seguridad global y vectores de transformación de la seguridad global 
Fuente: GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Disponible en: 

https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-seguridad-nacional-2021 [ consulta: 19/7/2023].
 

Dimensión tecnológica de los riesgos y amenazas para la seguridad nacional 

En el momento actual, tal como se refleja en la ESN 2021, la tecnología ha pasado a ser 

un factor común y destacado para todos y cada uno de los principales riesgos y 

amenazas a la seguridad nacional, con un mayor protagonismo en ámbitos como la 

vulnerabilidad del ciberespacio, la desinformación o las acciones de ciberespionaje. No 

obstante, su presencia también es significativa para amenazas relacionadas con la 

                                                            
con sus respectivas competencias, y la sociedad en general, para responder a las necesidades de la 
Seguridad Nacional».  
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seguridad energética, la seguridad aeroespacial o la protección de las infraestructuras 

críticas. 

 

 

Figura 6. Riesgos y amenazas a la seguridad nacional 
Fuente: GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2021. Disponible en: 

https://www.dsn.gob.es/es/documento/estrategia-seguridad-nacional-2021 [ consulta: 19/7/2023].
 

Ante esta nueva morfología de los desafíos para la seguridad nacional, se han 

establecido distintas líneas de actuación: la tecnología y el impulso regulatorio de su uso 

cobran gran protagonismo en la prevención, preparación y respuesta eficaz ante 

contingencias que comprometan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. 

A modo de ejemplo, y sin ánimo de exhaustividad, se expondrá brevemente la influencia 

de las tecnologías basadas en la inteligencia artificial sobre algunos de los riesgos y 

amenazas citados, entre los cuales este vector tiene una especial relevancia. Tal es el 

caso de las amenazas a las infraestructuras críticas, las posibles acciones de espionaje 

e injerencias desde el exterior o la amplificación de las campañas de desinformación21. 

  

                                                            
21 ANQUELA, P. (SOMOSIERRA TECH). Comunicación personal, 15 de junio de 2023. 
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Amenazas a las infraestructuras críticas 

Las infraestructuras críticas son aquellas que dan soporte y posibilitan el normal 

desenvolvimiento de los sectores productivos, la gestión y la vida ciudadana en general, 

por lo que su perturbación o destrucción tendría un grave impacto sobre los servicios 

básicos esenciales. Cabe destacar que estas dependen cada vez más de las tecnologías 

de la información. Por consiguiente, tal y como señala la normativa de referencia22, «la 

seguridad de las infraestructuras críticas exige contemplar actuaciones que vayan más 

allá de la mera protección material contra posibles agresiones o ataques».

El éxito en el rendimiento de los algoritmos de la inteligencia artificial depende en gran 

medida de que los datos sean precisos y confiables. Si los datos utilizados para entrenar 

los sistemas de inteligencia artificial se ven comprometidos o se manipulan de manera 

maliciosa, podrían producirse errores en los resultados que afectarían negativamente las 

operaciones de las infraestructuras críticas. La generación de datos maliciosos que se 

asemejan a los reales y se inyectan en sistemas críticos en producción es la principal 

amenaza en este terreno. 

Por su parte, los sistemas de infraestructuras críticas —como la energía, el transporte o 

las comunicaciones— pueden ser vulnerables a ciberataques que automaticen la 

búsqueda de vulnerabilidades a través de algoritmos de inteligencia artificial. Los 

atacantes pueden utilizar estos algoritmos para industrializar el descubrimiento de 

debilidades en los sistemas de seguridad y lanzar ataques más sofisticados y difíciles de 

detectar. En especial, los algoritmos basados en el aprendizaje por refuerzo 

(reinforcement learning)23 pueden aprender de la experiencia, mejorando en cada 

interacción la precisión de su ataque. 

Asimismo, los avances en inteligencia artificial pueden facilitar el robo de información 

sensible. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser utilizados para automatizar la 

identificación de datos críticos y extraer información valiosa de las infraestructuras 

críticas, ya sean datos financieros, de seguridad o planes estratégicos. 

                                                            
22 Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras 
críticas [consulta: 12/7/2023]. 
23 Rama del aprendizaje automatizado (machine learning) basada en el resultado (acierto/error) de las 
acciones del agente informático, es decir, en su propia experiencia. 
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La dependencia excesiva de la inteligencia artificial en las infraestructuras críticas 

también puede generar vulnerabilidades. Si los sistemas de infraestructuras críticas 

dependen en gran medida de su aplicación y experimentan fallos o interrupciones, 

podrían surgir problemas graves en la prestación de servicios esenciales. Por ello, la 

supervisión humana es siempre imprescindible en este tipo de instalaciones. 

 

Acciones de espionaje e injerencias desde el exterior 

Por otro lado, la gran capacidad de almacenamiento y la potencia de cálculo de los 

algoritmos basados en inteligencia artificial pueden ser utilizados para recopilar, analizar 

y procesar grandes cantidades de datos de forma rápida y eficiente. Sin duda, esto facilita 

una vigilancia masiva que permite a los actores disponer de capacidad para monitorear 

y rastrear las actividades de las personas a través de la recopilación de datos en línea, 

como los disponibles a través de las redes sociales, el correo electrónico o las 

comunicaciones telefónicas. 

No obstante, los sistemas de seguridad basados en la inteligencia artificial, como el 

reconocimiento facial o la detección de intrusos, pueden ser eludidos utilizando técnicas 

conocidas como «antagónicas» o «adversarias» (generative adversarial networks)24 en 

la tecnología de aprendizaje de datos. De esta forma, los actores maliciosos pueden 

manipular imágenes, sonidos u otros datos para evadir la detección y llevar a cabo 

actividades de espionaje sin ser detectados. 

La inteligencia artificial también puede ser utilizada para obtener información confidencial 

de gobiernos, organizaciones o individuos. Los algoritmos pueden ser entrenados para 

identificar patrones y vulnerabilidades en los sistemas de seguridad y encontrar formas 

de acceder a datos protegidos. Esto incluye el robo de secretos comerciales, información 

estratégica y datos gubernamentales sensibles. 

 

                                                            
24 Aquellas orientadas a la inteligencia artificial generativa, creadora de contenido a partir de la 
discriminación de modelos erróneos mediante la identificación.  
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Amplificación de las campañas de desinformación 

La inteligencia artificial está acumulando una creciente influencia en la generación 

automática de desinformación, tanto a nivel privado como en el sector público. 

El gran avance experimentado en los últimos años por las tecnologías de procesamiento 

del lenguaje natural (natural language processing o NLP) ha ocasionado nuevos riesgos 

que deben ser tenidos en cuenta. 

Los algoritmos basados en NLP pueden generar contenidos de manera automatizada, 

entre los que se incluyen las noticias falsas. Por ejemplo, a partir del análisis de grandes 

cantidades de datos, estos algoritmos pueden aprender a producir textos que parecen 

auténticos, lo que dificulta que los usuarios y los sistemas de verificación de noticias 

detecten su falsedad. 

Estos algoritmos también tienen capacidad para amplificar los contenidos falsos. Los 

utilizados en las redes sociales y otras plataformas en línea pueden priorizar y amplificar 

la difusión de contenido viral, incluidas las noticias falsas. Además, sobre la base de las 

preferencias y el comportamiento de los usuarios, pueden mostrarles contenidos 

similares, lo que conllevaría la formación filtros de información que determinan qué 

mostrar basándose en sus inclinaciones. Junto a ello, la inteligencia artificial se utiliza a 

menudo para crear perfiles falsos y bots en las redes sociales. Estas cuentas 

automatizadas pueden difundir y promover activamente noticias falsas, lo que genera un 

impacto mayor y amplifica su alcance. 

Por último, la aplicación de esta tecnología puede complicar la detección de las noticias 

falsas. A medida que los algoritmos de generación de texto y manipulación de medios se 

vuelven más sofisticados, el esfuerzo requerido para desarrollar sistemas de verificación 

de noticias y técnicas de detección que identifiquen con precisión los contenidos falsos 

aumenta. 

 

Conclusión 

El siglo XXI viene determinado por la irrupción de una forma distinta de hacer las cosas: 

la tecnología y sus nuevas manifestaciones son las palancas de un cambio cuya columna 

vertebral es la transformación digital. Las empresas y el sector público están inmersos 
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en este proceso, conocedores de su trascendencia y de su potencial en términos de 

eficiencia, sostenibilidad y crecimiento. 

En el contexto de oportunidad descrito no faltan los desafíos relacionados con el rápido 

desarrollo de las nuevas tecnologías. Estas hacen que los marcos regulatorios vayan en 

desventaja, exigen la protección del individuo ante nuevas amenazas a su identidad y 

privacidad y suponen la aparición de activos —el dato— con gran valor estratégico. 

En este escenario la desigualdad también se mide según nuevos parámetros, como la 

disponibilidad de las redes, la accesibilidad a los servicios o la tenencia de habilidades 

digitales. Todo ello hace necesario que, a nivel global, las políticas hacia los países 

menos favorecidos se enfoquen en la cobertura de tales carencias para reducir las 

brechas que puedan tener un impacto negativo sobre la seguridad. 

De la misma manera, el mapa de los riesgos y amenazas para la seguridad ha 

experimentado cambios. La tecnología es el elemento común a todos ellos, 

especialmente en los ámbitos donde su influencia está más presente. 

Para evitar caer en la improvisación, la evaluación continua de las amenazas y la 

aplicación de estrategias transversales para hacerles frente se han convertido en una 

realidad en las sociedades avanzadas, como es el caso de España. 

La colaboración del sector público y privado y la mayor regulación de los aspectos 

relacionados con el diseño y el desarrollo de las tecnologías emergentes desde la 

perspectiva de la seguridad son clave para reducir los riesgos y preservar los potenciales 

beneficios. 

Junto a ello, los desarrollos de gran proyección, como los basados en la inteligencia 

artificial, están llamados a ser herramientas clave para la preservación de la seguridad, 

especialmente en ámbitos estratégicos como la ciberseguridad, la seguridad 

aeroespacial o la protección de infraestructuras críticas. 

Lo expuesto precisa la adquisición de conocimientos y habilidades en materia digital no 

solo para la transformación de los diversos sectores, sino para la toma de conciencia 

sobre los riesgos y las actuaciones necesarias para evitar su materialización o, en su 

caso, limitar el impacto. 
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La protección del individuo y su seguridad son el objetivo final de las actuaciones en este 

campo y, para su consecución, se precisa de la corresponsabilidad de las personas. Para 

la alfabetización digital es imprescindible el desarrollo de programas informativos y 

formativos en todos los ámbitos, y la colaboración público-privada y de la sociedad civil 

han de ir de la mano. 

Con todo, tal y como se señala en el marco del Sistema de Seguridad Nacional a 

propósito del desarrollo de la cultura de seguridad nacional: «Una sociedad conocedora 

de las amenazas y desafíos para la seguridad es una sociedad mejor preparada y con 

mayor capacidad de sobreponerse ante las crisis a las que tenga que enfrentarse. Una 

sociedad concienciada es, pues, más segura, robusta y resiliente»25. 

 

 Marian Soto Soriguera*
Analista 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

                                                            
25 GOBIERNO DE ESPAÑA. Estrategia de Seguridad Nacional 2017. Disponible en:  
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/presidenciadelgobierno/Documents/2017-
1824_Estrategia_de_Seguridad_Nacional_ESN_doble_pag.pdf [consulta: 18/7/2023]. 
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El Ejército de Liberación de Baluchistán: elemento 
desestabilizador en el complejo escenario pakistaní 

 

Resumen: 

La región pakistaní de Baluchistán es muy importante por varias razones: población, 

división étnica, localización geográfica o recursos minerales son algunas de ellas. Estas 

cuestiones, unidas a un fuerte sentimiento nacionalista por parte de la etnia baluchi, han 

provocado en distintas épocas conflictos con el gobierno de Islamabad. De estas 

divergencias surgieron grupos que apostaron por la violencia para la consecución de sus 

objetivos. Uno de ellos es el denominado Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB). 

Esta organización terrorista defiende la independencia de Baluchistán y el control de los 

recursos del subsuelo de la zona. Para ello, ha cometido atentados no solo contra las 

autoridades pakistaníes sino también contra ciudadanos e intereses chinos en la región 

al ser la República Popular China (RPCh) socio de Islamabad a la hora de explotar 

recursos e instalaciones en Baluchistán. 

 

Palabras clave: 

Pakistán, Baluchistán, nacionalismo, Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB), 

terrorismo, recursos, República Popular China (RPCh). 
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The Balochistan Liberation Army (BLA): destabilizing element in 

the complex pakistani scenario 

Abstract: 

The pakistani region of Balochistan is very important for several reasons. Population, 

ethnic division, geographic location or mineral resources are some of them. These issues, 

together with an important nationalist feeling on the part of the Baluchi ethnic group, have 

at different times caused conflicts with the Islamabad government. From these 

divergences arose groups that opted for violence to achieve their objectives. One of them 

is the so-called Balochistan Liberation Army (ELB). This terrorist organization defends 

the independence of Balochistan and the control of the subsoil resources of the area. To 

this end, it has committed attacks not only against the pakistani authorities but also 

against Chinese citizens and interests in the region as the People's Republic of China 

(PRC) is a partner of Islamabad when it comes to exploiting resources and facilities in 

Balochistan. 

Keywords:

Write here Pakistan, Balochistan, nationalism, Balochistan Liberation Army (BLA), 

terrorism, resources, People's Republic of China (PRC). 
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«Luego avanzó hacia la capital de los gedrosios, llamada Pura, adonde llegó sesenta 

días después de partir desde Ora. La mayoría de los historiadores del reinado de 

Alejandro afirman que todas las penalidades que su ejército sufrió en Asia no se 

pueden comparar en justicia con los trabajos a los que se vieron sometidos en ese 

punto»1. 

Lucio Flavio Arriano 

 

 

Contexto 

Pese a que finalmente conquistaron la zona en el 325 a. C., los hombres de Alejandro 

Magno sufrieron importantes pérdidas en Gedrosia, región histórica situada al oeste del 

río Indo2. Actualmente, ese territorio se denomina Baluchistán y constituye la provincia 

más occidental de Pakistán. Limita al oeste con Irán, al noroeste con Afganistán, al 

noroeste y al este con las provincias de Khyber Pakhtunkhwa y Punjab, al este con la 

provincia de Sind y al sur con el mar Arábigo3. 

Con sus 347.190 kilómetros cuadrados constituye la mayor provincia pakistaní ocupando 

el 43,6 % de la superficie total del país. Su línea costera abarca un total de 760 km y 

alberga varios puertos4 entre los que se encuentran los de Somiani, Pasni y Gwadar5. 

La población de Baluchistán (2017) es de 12.344.408 habitantes, 52,5 % hombres y 

47,6 % mujeres. Su tasa de crecimiento anual promedio del 3,37 %, es la más alta de 

todas las provincias pakistaníes. Las etnias baluchi y pastún son las mayoritarias 

                                                            
1 ARRIANO, Lucio Flavio. Capítulo XXIV: «Atravesando Gredosia», Anábasis de Alejandro Magno. Disponible en: 
https://books.google.es/books?id=fUTPAQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q=GEDROSIA&f=false  
  
Nota: Todos los enlaces se encuentran activos a fecha de cierre del presente documento, 20 de junio de 2023. 
 
2 BRITANICCA. «Gedrosia, historical region, Pakistan». Disponible en: https://www.britannica.com/place/Gedrosia   
3 BRITANICCA. «Balochistan province, Pakistan». Disponible en: https://www.britannica.com/place/Balochistan   
4 GOVERNMENT OF BALOCHISTAN. Explore Balochistan. Disponible en: https://balochistan.gov.pk/explore-
balochistan/history/   
5 Este enclave posee en sí mismo una notable importancia geoestratégica. Sus instalaciones portuarias son un punto 
clave en la Iniciativa Belt and Road (BRI), destinada a reorientar la economía global hacia China a través de 
acuerdos de infraestructura con más de 60 países. Además, es un punto vital de la ambiciosa iniciativa, PEACE 
(Pakistan & East Africa Connecting Europe) con el que China busca conectar Oriente, África y Europa mediante un 
cable submarino de fibra óptica.  BLAUBACH, Thomas. «Connecting Beijing’s Global Infrastructure: The PEACE 
Cable in the Middle East and North Africa». 7 de marzo de 2022. Disponible en: 
https://www.mei.edu/publications/connecting-beijings-global-infrastructure-peace-cable-middle-east-and-north-africa  
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seguidos de la sindi, siendo las lenguas más habladas el baluchi, el pastún, el sindi y el 

brahui6.  

 

 

Fig. 1. Áreas de Baluchistán con predominio de las dos etnias mayoritarias (baluchí y pastún). Fuente: 
https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/pakistanbalochistan-1947-present/  

 

La población baluchi no se circunscribe a la región pakistaní que lleva su nombre, sino 

que abarca otras entidades estatales. Este se halla principalmente dividido a ambos 

lados de la frontera con Irán, donde en la región del Sistán-Baluchistán comparten señas 

de identidad comunes con sus vecinos del otro lado de los límites entre Estados. 

También hay población baluchi en Afganistán7. 

                                                            
6 EUROPEAN UNION, CLIMATE RESOURCE CENTER. «Balochistan». Disponible en: https://climateinfo.pk/sub-
national-info?id=946   
7 WORLD ATLAS. «Who Are The Baloch People?». Disponible en: https://www.worldatlas.com/articles/who-are-the-
baloch-people.html  
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Fig. 2. Distribución del pueblo baluchi en Pakistán, Afganistán e Irán. Fuente: 

https://www.foreignpolicyjournal.com/2010/04/18/balochistan-the-other-side-of-the-story/ 

 

Ideología 

«Somos baluchíes desde hace más de 7000 años. Nos convertimos en musulmanes 

hace unos 1400 años y hemos sido pakistaníes durante solo 60 años». Estas 

declaraciones8, recogidas en 2007, fueron realizadas por un sardar. Los sardares son 

una suerte de caudillos que ejercen un poder absoluto en sus tribus. El sistema tribal se 

originó en la época de Mir Chakar Khan Rind (1468-1565). Durante el reinado de 

Ahmadzai Khan el poder de los sardares se vio aumentado consolidándose en el periodo 

colonial británico. Los sardares que poseen un poder integral en unión con los waderas 

(jefes de clan) tienen un fuerte sentimiento nacionalista sustentado en parte en la 

creencia de que el gobierno federal de Islamabad no comparte de manera justa con la 

región los recursos que explota del subsuelo baluchi9.  

                                                            
8 HIMAL SOUTHASIAN. «Between tribe and country: The crisis of Balochistan». 1 de marzo de 2007. Disponible en: 
https://www.himalmag.com/between-tribe-and-country-the-crisis-of-balochistan/  
9 GLOBAL SECURITY.ORG. «Status of the Sardars». Disponible en: 
https://www.globalsecurity.org/military/world/pakistan/baloch-sardars.htm  
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En este punto coinciden con el ELB si bien es el único ya que, aunque entre sus objetivos 

está la independencia de Pakistán, también están radicalmente en contra del dominio de 

los sardares sobre las tribus. Esta circunstancia le ha granjeado las simpatías de 

sectores de la juventud en detrimento de otras organizaciones como el Movimiento 

Baluchistán Libre10 y el Partido Republicano Baluchi11. Esas organizaciones están 

dirigidas por descendientes de los clanes marri y bugti, y, aunque sufrieron violencia por 

parte de las fuerzas armadas pakistaníes, no propugnan una confrontación militar directa 

con Pakistán12. 

El ELB cree erróneo un precepto sobre el que se fundó Pakistán según el cual todos los 

musulmanes fueron creados iguales y defiende la preeminencia de que la cuestión étnica 

sobre la religiosa. Considera que el gobierno de Islamabad saquea los recursos naturales 

de la región para diluir la identidad baluchi y que, además realiza un desigual reparto de 

los beneficios obtenidos de los recursos naturales de la zona favoreciendo a los 

punjabíes en detrimento de los baluchíes. La acusación de explotar el subsuelo baluchi 

no la circunscriben únicamente a Pakistán, sino que la hace extensiva a la RPCh13. 

Este posicionamiento ideológico se ve reforzado por las acciones de las fuerzas armadas 

pakistaníes. Según Rudam Azad escritor baluchi y activista de los derechos humanos, 

en 2005 el ejército pakistaní bajo el liderazgo del presidente Pervez Mushar utilizó 

aviones de combate para atacar a la población civil y unos 30.000 ciudadanos fueron 

secuestrados por las tropas gubernamentales. Afirma además que desde ese año más 

de 1.800 ciudadanos baluchíes fueron objeto de ejecuciones extrajudiciales y torturas sin 

que se investigase caso alguno. Por ello concluye Rudam Azad (enero de 2023): «Un 

Baluchistán independiente es un aliado natural de Occidente»14. 

 

                                                            
10 Sobre el Movimiento Baluchistán Libre (Free Balochistan Movement) puede consultarse su página web. Disponible 
en: https://usiofindia.org/publication/news/explained-the-baloch-liberation-army/   
11 Sobre el Partido Republicano Baluchi (Baloch Republican Party) puede consultarse su página web. Disponible en:  
https://balochrepublicanparty.com/  
12 BHATTACHERJEE, Kallol. «Explained: The Baloch Liberation Army», The Hindu. 3 de julio de 2019. Disponible 
en: https://www.thehindu.com/news/international/explained-the-baloch-liberation-army/article61599528.ece.  
13 STANFORD UNIVERSITY Mapping Militants Project. «Balochistan Liberation Army». Disponible en: 
https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/balochistan-liberation-army    
14 AZAD, Rudam. «An Independent Balochistan Is A Natural Ally Of The West», MEMRI. Disponible en: 
https://www.memri.org/reports/independent-balochistan-natural-ally-west 
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Movimiento independentista en Baluchistán y los albores del Ejército de 
Liberación de Baluchistán (ELB) 

La Ley de Independencia de India de 1947 confería a los principados autónomos de la 

zona la opción de unirse a India, incorporarse a Pakistán o mantener un status autónomo. 

El estado de Kalat, que forma parte de la actual provincia de Baluchistán, apostó por la 

independencia si bien, con el despliegue militar pakistaní en la región a finales de 1947 

cambió su postura y decidió unirse a Pakistán. Pese a ello, el hermano del Khan, el 

príncipe Kareem, se negó a aceptar la incorporación de Baluchistán a Pakistán por lo 

que declaró la independencia para posteriormente huir al vecino Afganistán15. 

En 1958, Nawab Nauroz Khan lideró una rebelión baluchi contra el gobierno pakistaní 

seguida por levantamientos, entre 1963 y 1969, en las áreas tribales de Mengal, Marri y 

Bukti. En 1967 se fundó la Organización de Estudiantes Baluchíes. En 1969, los 

movimientos independentistas de la zona fueron objeto de una importante represión por 

parte del gobierno, un gobierno que anunció, el 1 de julio de 1971, la creación de la 

provincia de Baluchistán. Dos años después, en 1973, los rebeldes baluchíes recibieron 

asistencia militar por parte de Irán y Afganistán y ese mismo año se desencadenaron 

hostilidades en las que estuvieron involucrados unos 55.000 baluchíes y en torno a 

80.000 soldados gubernamentales. En junio de 1977 nuevos choques entre la 

insurgencia baluchi y las tropas de Islamabad dejaron tras de sí 12.000 víctimas mortales 

(5.300 rebeldes y 3.300 militares)16. 

Abdullah Khan, integrante de la directiva del Pakistan Institute for Conflict and Security 

Studies (PICSS)17, sitúa la fundación del Ejército de Liberación de Baluchistán (ELB)18 

en el año 1964, en el marco del esfuerzo de la Unión Soviética de influir en Pakistán y 

Afganistán por lo que, en su estadio primigenio, el ELB estaría inspirado por la ideología 

comunista. En 1960-1970, los esfuerzos militares pakistaníes lograrían prácticamente 

                                                            
15 TWINKLE, Moses. «Explained: A Brief History Of Balochistan's Separatist Movement», India Times. 27 de abril de 
2022. Disponible en: https://www.indiatimes.com/explainers/news/a-brief-history-of-balochistans-separatist-
movement-568074.html   
16 UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS. Political Science. 20. «Pakistan/Balochistan (1947-present)». Disponible 
en: https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/pakistanbalochistan-1947-present/  
17 Se trata de un think-tank que se dedica, en  sus propias palabras, al estudio de cuestiones relacionadas con la 
defensa y la seguridad. Disponible en: https://www.picss.org/  
18 Conocido por sus siglas en inglés BLA (Balochistan Liberation Army). SOUTH ASIA TERRORISM PORTAL 
(SATA). «Pakistan - Terrorist, insurgent and extremist groups». Disponible en: https://www.satp.org/terrorist-
groups/pakistan  
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desbaratar el predominio soviético en Baluchistán. Tras ello, prominentes figuras del ELB 

buscaron refugio en el vecino Afganistán, país en el que tuvieron buena acogida, 

especialmente durante el mandato de Mohammad Najibulá Ahmadzai, respaldado por 

los soviéticos19. 

Uno de estos líderes fue Nawab Khair Bakhsh Marri (Kohlu 1928- Karachi 2014) quien 

regresó a Pakistán en 1991 cuando el Ejecutivo afgano ya se encontraba cerca del 

colapso. Pasó un periodo de arresto por su presunta participación en el asesinato del 

juez Nawaz Marri en Quetta en enero de 200020. Liberado en 2002, se trasladó a Karachi. 

Respecto al apoyo recibido por parte de la URSS, él mismo declaró: «El bloque soviético 

nunca nos dio ningún ejército. Solo nos dio libros […]. La ideología funciona, pero las 

pistolas y otras armas juegan un papel más importante. Los soviéticos no nos dieron 

ninguna pistola, ni bombas ni otras armas»21.  

No hizo referencia a un posible apoyo por parte de India, si bien algunas fuentes 

sostienen que este le fue facilitado en forma de entrenamiento y material a través del 

RAW22, el servicio indio de inteligencia exterior23.  

 

El ELB en las dos primeras décadas del siglo XXI 

El inicio del segundo milenio coincidió con la presentación oficial del BLA24 dándose 

a conocer el grupo en el año 200025. En junio de ese mismo año, integrantes del 

ELB detonaron varios artefactos en la ciudad de Quetta siendo asesinados 26 

soldados y cinco civiles. Al mes siguiente, el 22 de julio, el lanzamiento de morteros 

                                                            
19 KHAN, Abduláh. «Understanding the Baloch Liberation Army», Narratives. 18 de junio de 2022. Disponible en: 
https://narratives.com.pk/horizons/understanding-the-baloch-liberation-army/   
20 BBC NEWS. «Pakistan judge shot dead». 7 de enero de 2000, Disponible en: 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/south_asia/594423.stm  
21 ZIA, Amir. «EXCLUSIVE - Nawab Khair Buksh Marri», Samaa english. Disponible en: 
https://www.samaaenglish.tv/news/272771  
22 La Research and Analysis Wing (RAW) fue creada en 1968 inicialmente para contrarrestar la influencia de China y 
posteriormente la de su rival, el vecino Pakistán. BAJORIA, Jayshree. «RAW: India’s External Intelligence Agency», 
Council on Foreing Relations. 7 de noviembre de 2008. Disponible en: https://www.cfr.org/backgrounder/raw-indias-
external-intelligence-agency  
23 AHMAD KHAN, Masud. «Indian proxies in Pakistan», The Nation. 16 de mayo de 2022. Disponible en: 
https://www.nation.com.pk/16-May-2022/indian-proxies-in-pakistan  
24 BRESEEG, Taj Mohamad. «Baloch Nationalism: Its origin and development». Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/99421/Baloch-Nationalism-Its-origin-and-development#  
25 SETAS VÍLCHEZ, Carlos. Los conflictos de Baluchistán. Documento Marco del IEEE 18/2012. 11 de diciembre de 
2012. Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2012/DIEEEM18-
2012_ConflictosBalochistan_CarlosSetas.pdf  
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por parte del ELB provocó la muerte otros nueve soldados, también en la ciudad de 

Quetta26. 

Esta ciudad pakistaní sufrió en 2004 los violentos envites del ELB con más de una 

treintena de ataques con explosivos siendo el más letal de ellos el que tuvo lugar en las 

postrimerías del año, en el mes de diciembre, el cual causó la muerte a once personas y 

heridas a más de treinta. Siguiendo la estela de otras organizaciones armadas 

independentistas baluchíes, a lo largo de 2004 el ELB continuó con su campaña de 

atentados fundamentalmente dirigidos contra la industria de extracción de recursos 

naturales tanto pakistaní como extranjera27.  

De esta manera, se contabilizaron un total de 626 ataques con cohetes, de los cuales 

379 cayeron en los yacimientos de gas de Sui y en algunos tramos ferroviarios. También 

se detonaron 122 artefactos explosivos al lago del gasoducto. La respuesta de Islamabad 

fue errática pasando del inicial laissez faire, laissez passer con la esperanza de que la 

situación se recondujese sola al urgente despliegue de efectivos militares para dar 

protección a instalaciones económicas vitales como los campos de gas de Sui, la presa 

de Mirani o el estratégico puerto de Gwadar por los intereses que China posee sobre sus 

instalaciones28.  

Pese a sufrir divisiones internas29, con el paso del tiempo, el ELB fue perfeccionado sus 

tácticas, técnicas y procedimientos (TTP), pasó de las bombas rudimentarias a la 

elaboración de artefactos explosivos con mayor sofisticación y, por ende, capacidad letal. 

Este incremento de capacidades provocó que el Departamento de Estado de los EE. UU. 

designase en 2019 al ELB como organización terrorista30.  

 

 

                                                            
26 UNIVERSITY OF CENTRAL ARKANSAS. 
27 BANSAL, Alok. «The Revival of Insurgency in Balochistan». Disponible en: 
https://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_abansal_0605.pdf  
28 BANSAL, Alok. 
29 NABEEL, Fahad. «Internal divisions within Baloch Liberation Army». 19 de enero de 2018. Disponible en: 
https://cscr.pk/explore/themes/defense-security/internal-divisions-within-baloch-liberation-army/  
30 U.S. DEPARTAMENT OF STATE. «Terrorist Designations of Balochistan Liberation Army and Husain Ali Hazzima 
and Amendments to the Terrorist Designations of Jundallah». 2 de julio de 2019. Disponible en: https://2017-
2021.state.gov/terrorist-designations-of-balochistan-liberation-army-and-husain-ali-hazzima-and-amendments-to-the-
terrorist-designations-of-jundallah/index.html  
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El ELB del 2021 a la actualidad 

En septiembre de 2021, el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general 

Mark Milley, en una comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado 

estadounidense calificó de «fracaso estratégico» la salida de Afganistán, circunstancia 

que de manera indirecta también afectó a la evolución del ELB31.  

Tras tomar el poder, los talibanes afganos también se hicieron con el control de ingentes 

cantidades de equipo y armamento. Ello trajo como derivada que material que se entregó 

originalmente a las fuerzas de seguridad afganas bajo un programa de capacitación y 

asistencia por parte de EE. UU., como fusiles de asalto, pistolas, granadas o equipos de 

visión nocturna, acabasen en manos de «comerciantes» afganos que tienen en su 

«cartera de clientes» a sus homólogos pakistaníes. Así, el mulá Mullah Basir Akhund, ex 

comandante talibán residente en Kandahar, detalló a The New York Times en 2021 como 

puso en contacto a un «comerciante» de Kandahar con otro pakistaní demandando este 

último, fusiles, munición, armas cortas, equipos de visión nocturna y otros materiales 

militares de producción estadounidense32. 

 

Fig. 3. Imagen de un integrante del ELB con un fusil de asalto M16 de fabricación estadounidense. Fuente: 
https://www.intelligencefusion.co.uk/insights/resources/intelligence-reports/balochistan-liberation-army-and-

insurgency-in-pakistan/  

                                                            
31 EUROPA PRESS. «El Pentágono reconoce que la salida de Afganistán fue un "fracaso estratégico"». 29 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.europapress.es/internacional/noticia-pentagono-reconoce-salida-
afganistan-fue-fracaso-estrategico-20210928231920.html  
32 KHAPALWAK, Ruhullah y ZUCCHINO David. «For Sale Now: U.S.-Supplied Weapons in Afghan Gun Shops». The 
New York Times. 5 de octubre de 2021. Disponible en: https://www.nytimes.com/2021/10/05/world/asia/us-weapons-
afghanistan.html   
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La adquisición por parte del ELB de este tipo de equipación, unido a una mejora de 

tácticas y técnicas propiciaron que el grupo pasase de los ataques contra «objetivos 

blandos»33 mediante el uso de artefactos explosivos improvisados de no muy elevada 

potencia a la comisión de acciones más sofisticadas. Además, con un aumento de 

ataques de francotiradores el ELB, en 2020-2022, cometió atentados en los que puso de 

manifiesto, por la vía de los hechos, su mayor capacidad de acción operativa34. 

En junio de 2020, un comando compuesto por cuatro integrantes del ELB equipados con 

fusiles de asalto y granadas irrumpieron en el complejo de la Bolsa de Valores de 

Pakistán (PSX) en la ciudad de Karachi. El objetivo de los asaltantes era la toma del 

edificio para atrincherarse en su interior si bien sus planes se vieron frustrados por las 

fuerzas de seguridad que abatieron a los cuatro miembros del ELB. En el intercambio de 

disparos también resultaron muertos tres guardias de seguridad y un agente de policía35. 

El ELB ejecutó en 2022 una acción de mayor envergadura si cabe en el que jugó un 

papel crucial el armamento y material desplegado. De manera coordinada se pusieron 

en marcha sendos ataques con apenas unas horas de diferencia contra las instalaciones 

militares de Noshki y Panjgur. Los combates fueron prolongados y a consecuencia de 

ellos las autoridades de Pakistán informaron que nueve militares habían sido asesinados 

y veinte asaltantes neutralizados36. Según Asia Times, los atacantes estaban equipados 

con material estadounidense como fusiles de asalto M-16A4 y M-4A2 dotados de miras 

láser y dispositivos de visión nocturna PVS 7D lo que llevó a declarar a un funcionario 

pakistaní en calidad de anonimato: «Los terroristas tenían armas muy superiores a las 

que llevaban los soldados del Ejército»37.  

                                                            
33 Aunque no existe una definición universalmente reconocida, este término se emplea para definir a objetivos, 
humanos y/o materiales, que tienen una muy escasa o nula capacidad de defensa frente a la acción terrorista (N. del 
A.). 
34 KHAN, Abdulá. 
35 HASHIM,  Asad. «Pakistan: 4 killed in attack on Karachi stock Exchange», AL JAZEER. 29 de junio de 2020. 
Disponible en: https://www.aljazeera.com/economy/2020/6/29/pakistan-4-killed-in-attack-on-karachi-stock-exchange  
36 AL JAZEERA. «Pakistan says it killed 20 rebels after attacks in Balochistan». 5 de febrero de 2022. Disponible en: 
https://www.aljazeera.com/news/2022/2/5/pakistan-says-it-has-killed-20-rebels-in-three-days-of-clashes  
37 THE PRINT. «Pakistan: Abandoned US arms from Afghanistan strengthening Baloch militants». 25 de febrero de 
2022. Disponible en: https://theprint.in/world/pakistan-abandoned-us-arms-from-afghanistan-strengthening-baloch-
militants/847437/  
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Fig. 4. Comunicado del ELB reivindicando los ataques de Noshki y Panjgur. Fuente: 
https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-news/baloch-liberation-army-claims-100-pakistan-

personnel-neutralised-in-panjgur-and-noshki-articleshow.html  

 

El ELB por su parte informó que había causado más de un centenar de bajas entre los 

militares pakistaníes y que mantuvieron el control de las instalaciones durante días 

atribuyendo la responsabilidad del ataque a la Brigada Majeed38.  

Esta «unidad de élite» del ELB toma su nombre de los hermanos Majeed Langove 

fallecidos el primero en Qetta en 1974 cuando intentó asesinar al entonces primer 

ministro Zulfiqar Ali Bhutto y el segundo en 2010, también en Quetta, en el trascurso de 

un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad. Ese mismo año, un comandante del 

                                                            
38 VARMA, Ananya. «Baloch Liberation Army Claims 100 Pakistan Personnel Neutralised In Panjgur & Noshki», 
Republic World. 3 de febrero de 2022. Disponible en: https://www.republicworld.com/world-news/rest-of-the-world-
news/baloch-liberation-army-claims-100-pakistan-personnel-neutralised-in-panjgur-and-noshki-articleshow.html  
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ELB que se hacía llamar Aslam Baloch, anunció la creación de una unidad de suicidas 

denominada Brigada Majeed en honor a los dos hermanos. Esta brigada se divide en 

tres secciones: logística, inteligencia y operaciones. La primera se ocupa de traslado y 

despliegue de terroristas suicidas; la segunda de los reconocimientos y la selección de 

objetivos y la tercera de la captación y entrenamiento de suicidas. Para ello, cuenta con 

minas antipersona y antitanque, granadas, lanzacohetes portátiles (RPG) y armas 

automáticas como rifles M4, así como con sistemas múltiple de lanzamiento de cohetes 

tipo BM-1239.  

Los atentados de la Brigada Majeed fueron objeto de alabanza en una publicación 

denominada Dhak (Golpe) que con periodicidad anual distribuye el ELB a través de su 

aparato propagandístico. En sus páginas hay referencias a una mujer a la que llaman 

Shari Baloch, la primera fémina suicida de la organización, responsable en 2022 de un 

ataque contra un «enemigo declarado» del ELB: la RPCh40. 

 

 

Fig. 5. Imagen de «Shari Baloch», primera mujer suicida del ELB. Fuente: 
https://twitter.com/TracTerrorism/status/1610328894032252928/photo/1 

                                                            
39 BASIT, Abdul. «The Majeed Brigade: The Baluch Liberation Army’s Suicide Squad», The Jamestown Foundation. 
1 de julio de 2022. Disponible en: https://jamestown.org/program/the-majeed-brigade-the-baluch-liberation-armys-
suicide-squad/  
40 THE BALOCHISTAN POST. «BLA releases 2022 annual activity report “DHAK”». 11 de enero de 2023. Disponible 
en: https://thebalochistanpost.net/2023/01/bla-releases-2022-annual-activity-report-dhak/  
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China en el punto de mira del ELB 

Poco tiempo después de su presentación «oficial» el ELB ya fijó entre sus objetivos a 

intereses y ciudadanos chinos. De esta manera, en 2004, el mayor atentado del ELB fue 

el asesinato de tres ingenieros chinos que trabajaban en la ampliación del puerto de 

Gwadar. Este atentado mortal tuvo como derivada que el proyecto no se inaugurase 

durante la estancia en Pakistán del primer ministro de la RPCh Wen Jia Bao circunstancia 

que fue atribuida tanto a demoras derivadas de las interrupciones de los trabajos como 

a las preocupaciones sobre la seguridad del mandatario chino 41. 

El año 2018 hubo dos nuevos ataques contra la RPCh: en el mes de agosto un ataque 

suicida en el área de Dalbandin (Baluchistán) dirigido contra un autobús de pasajeros en 

el que viajaban dieciocho ingenieros chinos que estaban trabajando en Saindak, 

proyecto conjunto sino-pakistaní para extraer oro, plata y cobre de un área cercana a la 

frontera con Afganistán. Tres ciudadanos chinos y otros dos civiles resultaron heridos42. 

En noviembre tres integrantes del ELB asaltaron la sede consular de la RPCh de la 

ciudad de Karachi y antes de ser abatidos asesinaron a dos policías y dos civiles. El ELB 

declaró que China «está explotando nuestros recursos»43.  

La acción terrorista contra intereses chinos siguió en 2019 en forma de un ataque armado 

contra el hotel Zaver Pearl Continental en Gwadar, establecimiento frecuentado por altos 

funcionarios del gobierno y trabajadores chinos empleados en el proyecto portuario, en 

el que cinco personas fueron asesinadas44. 

Los ataques de Noshki y Panjgur, deliberadamente o no, coincidieron con la visita a 

China del entonces primer ministro Imran Khan45, sin embargo, el ataque de la primera 

                                                            
41 BANSAL, Alok. «The Revival of Insurgency in Balochistan». Strategic Analysis, Vol. 29, No. 2. Apr-Jun 2005. 
Institute for Defence Studies and Analyses. Disponible en: 
https://www.idsa.in/system/files/strategicanalysis_abansal_0605.pdf  
42 SHAHID, Saleem. «Three Chinese engineers among five injured in Dalbandin suicide attack», DAWN. 12 de 
agosto de 2018. Disponible en: https://www.dawn.com/news/1426550  
43 AHMAD, Meher y MASOOD, Salman. «Chinese Presence in Pakistan Is Targeted in Strike on Consulate in 
Karachi», The New York Times. 23 de noviembre de 2018. Disponible en: 
https://www.nytimes.com/2018/11/23/world/asia/pakistan-karachi-attack-chinese-consulate.html  
44 MASOOD, Salman. «Gunmen Attack Pakistan Hotel Used by Chinese and Vow Further Violence», The New York 
Times. 11 de mayo de 2019. Disponible en: https://www.nytimes.com/2019/05/11/world/asia/pakistan-hotel-attack-
gwadar.html  
45 FRONTLINE. «Pakistan PM Imran Khan's China visit highlights Beijing reliance». 3 de febrero de 2022. Disponible 
en: https://frontline.thehindu.com/dispatches/pakistan-pm-imran-khan-china-visit-highlights-beijing-
reliance/article65220388.ece#:~:text=Local%20media%20reports%20say%20that%20Khan%20is%20seeking,of%20
the%20Winter%20Olympicsand%20meet%20with%20Chinese%20leaders  
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mujer suicida del ELB tenía como indudable destinatario al Gobierno chino ya que fue 

doblemente dirigido contra ciudadanos de ese país como contra un elemento del «poder 

blando» de Pekín: el Instituto Confucio46 de Karachi. El 26 de abril de 2022, en las 

cercanías de esas instalaciones la atacante detonó su carga explosiva provocando la 

muerte de tres profesores del Instituto Confucio de nacionalidad china que viajaban en 

un minibús, así como la de un ciudadano pakistaní47. 

  

Fig. 6. Imagen del minibús en el que viajaban los profesores chinos en Karachi. Fuente: 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/van-blast-pakistans-karachi-kills-four-2022-04-26/ 

  

Poco después del atentado, el ELB distribuyó un vídeo en el que uno de sus 

comandantes se dirigía directamente al presidente de la RPCh, Xi Jinping, en los 

siguientes términos:  

                                                            
46 SUDWORTH, John. «Confucius institute: The hard side of China's soft power», BBC. 22 de diciembre de 2014. 
Disponible en: https://www.bbc.com/news/world-asia-china-30567743  
47 SHAHZAD, Asif  y SOOMRO, Akhtar. «Female suicide bomber kills three Chinese teachers and Pakistani at 
Karachi university», Reuters. 27 de abril de 2022. Disponible en: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/van-
blast-pakistans-karachi-kills-four-2022-04-26/  
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«El Ejército de Liberación de Baluchistán les garantiza que el CPEC48 fracasará 

miserablemente en la tierra de los baluchíes… aún tienen tiempo de abandonar 

Baluchistán, o serán testigos de una represalia de los hijos e hijas de los baluchíes 

que nunca olvidarán»49. 

Aunque sea nominalmente, la oposición del ELB respecto del CPEC coinciden con las 

de Vellamvelly Muraleedharan, responsable de la cartera de Exteriores de India que en 

agosto de 2022 definió como «…intrínsecamente ilegales, ilegítimas e inaceptables…» 

las actividades implementadas por Pakistán y la RPCh para extender el CPEC por zonas 

de Cachemira bajo control pakistaní50. 

 

Conclusión 

Del nacionalismo baluchi, que sitúa su génesis en un espacio temporal anterior a la 

creación del propio Estado de Pakistán, surgieron elementos armados como el ELB el 

cual subsume sus reclamaciones separatistas. Este grupo en concreto ha mostrado una 

importante capacidad de supervivencia tanto endógena como exógena. El primer caso 

hace frente al statu quo tribal de Baluchistán y en el segundo a la acción gubernamental 

pakistaní vehiculizada fundamentalmente desde un planteamiento meramente 

securitario. 

La nueva toma de Kabul por parte de los talibanes afganos parece tener un relevante 

ascendente sobre el ELB, este también en una doble vertiente. Por un lado, los baluchíes 

étnicos en territorio afgano pueden proporcionar asistencia logística. Por otro desde 

Afganistán, país que también puede cumplir la función de santuario, llega hacia Pakistán, 

por obra y gracia del estraperlo, un notable flujo de material y armamento de calidad del 

que se beneficia, entre otros, el ELB. 

                                                            
48 CPEEC. China-Pakistan Economic Corridor (Corredor Económico China-Pakistán) puesto en marcha en 2015 
tiene como objetivo principal la conexión entre los puertos pakistaníes de aguas profundas de Gwadar y Karachi con 
la Región Autónoma Uygur de Xinjiang en China. CPEEC. Disponible en: https://cpec.gov.pk/   
49 FAZL-E-HAIDER, Syed. «Pakistani separatists turn their sights on China», The Interpreter. 16 de mayo de 2022. 
Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/pakistani-separatists-turn-their-sights-china  
50 THE ECONOMIC TIMES. «Inherently illegal, unacceptable: India on move to extend CPEC». 5 de agosto de 2022. 
Disponible en: https://economictimes.indiatimes.com/news/india/inherently-illegal-unacceptable-india-on-move-to-
extend-cpec/articleshow/93378548.cms  
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Esta mejora en la equipación conduce a un incremento de la capacidad operativa del 

ELB. Este hecho, unido a que sus enemigos declarados son Pakistán y la RPCh, podrían 

poner al grupo, al menos en el plano teórico, en el radar de potencias rivales u hostiles 

a esos dos Estados toda vez que el ELB podría, al menos en el plano teórico, jugar un 

importante papel como actor interpuesto. En un territorio como Baluchistán donde 

confluyen, se superponen y chocan intereses locales, regionales —e incluso globales— 

cualquier elemento, máxime una organización armada no estatal ilegal como el ELB 

debería ser tenido en cuenta toda vez que la repercusión de sus acciones terroristas, en 

un determinado contexto podrían ir más allá, mucho más allá, del atentado en sí mismo. 

Sin abandonar el plano teórico, un hipotético apoyo al ELB por parte de India —algo que 

desde Pakistán se da por hecho— podría ir orientado a debilitar a su rival China, a su 

rival/enemigo Pakistán y a establecer una suerte de quid pro quo respecto del posible 

apoyo pakistaní —algo que desde India se da por hecho— a los grupos terroristas que 

operan en la disputada Cachemira. 

 

 Luis Antonio González Francisco*

Cabo 1.º GC. 
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Tailandia, un país en busca del tiempo perdido 
 

Resumen: 

Tailandia pertenece a ese grupo de países de la región Indo Pacífico de los que casi 
nunca se habla porque se supone que jamás pasa nada y, además, es un país magnífico 
para ir de vacaciones. La realidad, sin embargo, es muy distinta. Tailandia es un país de 
fuertes contrastes. Es la segunda potencia económica del Sudeste Asiático, pero 
también es el país con la mayor brecha económica de la región, donde el 1 por ciento 
más rico posee el 67 por ciento de la riqueza del país. Históricamente gozó de una de 
las monarquías más longevas del mundo, bajo el reinado de Bhumibol Adulyadej, que 
gobernó el país durante 70 años, pero no es menos cierto que durante su reinado el país 
sufrió una docena de golpes de estado, el último en el 2014. Ahora Tailandia, que es el 
primer productor mundial de caucho y el tercero de arroz, pretende sacudirse la tutela 
militar y recuperar el tiempo perdido bajo un gobierno de coalición votado 
democráticamente. El tiempo y los resultados dirán si el primer ministro, Srettha Thavisin, 
ha logrados sus objetivos. 
 

Palabras clave: 

Tailandia, Bhumibol, Vajiralongkorn, Prayut, Thaksin, Srettha, Move Forward, Pheu 
Thai, Sudeste Asiático. 
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Abstract: 

Thailand belongs to that group of countries in the Indo-Pacific region that are almost never 
talked about because it is assumed that nothing ever happens and, furthermore, it is a 
magnificent country to go on vacation. The reality, however, is very different. Thailand is 
a country of strong contrasts. It is the second economic power in Southeast Asia, but it is 
also the country with the largest economic gap in the region, where the richest 1 percent 
own 67 percent of the country's wealth. Historically, it enjoyed one of the longest 
monarchies in the world, under the reign of Bhumibol Adulyadej, who ruled the country 
for 70 years, but it is no less true that during his reign the country suffered a dozen coups 
d'état, the last in 2014. Now Thailand, which is the world's leading producer of rubber and 
the third largest in rice, intends to shake off military tutelage and make up for lost time 
under a democratically elected coalition government. Time and results will tell if Prime 
Minister Srettha Thavisin has achieved his goals.

Keywords:

Thailand, Bhumibol, Vajiralongkorn, Prayut, Thaksin, Srettha, Move Forward, Pheu Thai, 
Asian Southeast 
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Tailandia es un país difícil de encasillar para numerosos occidentales. Es un país muy 

popular, famoso por sus playas de arena blanca y sus paisajes, que invitan a vivir unas 

vacaciones eternas. Pero también es un Estado muy desconocido más allá de estos 

estereotipos. La realidad es que se trata de la segunda economía más poderosa del 

Sudeste Asiático —con una renta per cápita que ronda los 7000 dólares— detrás de 

Indonesia, aunque también es el país más desigual de la región: el 1 por ciento más rico 

posee el 67 por ciento del patrimonio, el salario medio es de unos 600 euros mensuales 

y el 30 por ciento de la población se dedica a la agricultura.  Una brecha económica difícil 

de cerrar debido a las dos décadas de estancamiento político, provocadas por los 

choques entre los gobiernos populistas de centro elegidos democráticamente y las élites 

ultraconservadoras, que alientan golpes de Estado militares. Han venido protagonizando 

esta dinámica el partido populista Pheu Thai, impulsado por la familia Shinawatra, y el 

general Prayut Chan-Ocha, partícipe en los golpes de Estado de 2006 y 2014 y en el 

poder desde esa fecha hasta este verano, cuando anunció que abandonaba la escena 

política. 

El trasfondo de este pulso no es otro que la capacidad de influencia de las grandes 

fortunas sobre el monarca tailandés —primero sobre el venerado rey Bhumibol y ahora 

sobre su hijo Maha Vajiralongkorn— para controlar las palancas del poder del país. Un 

control que siempre estuvo en manos de las élites de Bangkok, hasta que Thaksin 

Shinawatra, un expolicía de la ciudad de Chiang Mai que se hizo empresario y levantó 

un imperio en el sector de las telecomunicaciones, se pasó a la política, ganó las 

elecciones en el 2001 y se granjeó la confianza del rey de Tailandia.  Los sectores más 

conservadores, jueces y militares no estaban dispuestos a consentir esta intromisión en 

la corte. Desde entonces la política tailandesa se ha convertido en un ir y venir de 

elecciones democráticas con victorias del partido de la familia Shinawatra y, como 

reacción, golpes de Estado militares al cabo de tres o cuatro años. 

 

La influencia de la familia Shinawatra 

Thaksin solo gobernó entre 2001 y 2006, momento en que fue depuesto por un golpe de 

Estado militar, entre cuyos protagonistas se encontraba el general Prayut Chan-Ocha. 

Acusado de corrupción y abuso de poder, Thaksin huyó al extranjero antes de ser 
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juzgado y sentenciado a quince años de prisión. Pero la semilla ya estaba plantada. 

Desde entonces el devenir político de Tailandia cambió para siempre. Desde el primer 

momento, Thaksin se ganó el apoyo en los sectores sociales más vulnerables, a los que 

los partidos tradicionales y la burguesía de Bangkok siempre habían dejado de lado por 

considerarlos demasiado «incultos». Un desdén que se explica porque para ellos solo 

importa la capital, Bangkok, que cuenta con una población de más de diez millones de 

habitantes y es una de las principales capitales de la región, mientras que la segunda 

ciudad más importante del país, Chiang Mai, situada al norte, tan solo tiene 130.000 

habitantes. 

Con un discurso populista, Thaksin ganó las elecciones en el 2001, se convirtió en primer 

ministro, aplicó políticas keynesianas y reformó el sistema hospitalario para que los más 

pobres tuvieran acceso a la asistencia sanitaria. Se convirtió en un ídolo para las clases 

más desfavorecidas y despertó un profundo odio entre las élites de la capital, que le 

acusaron de querer eclipsar al venerado rey Bhumibol. Desde entonces, la sociedad rural 

y las clases más necesitadas del país siempre han votado a los partidos de Thaksin, 

primero al Thai Rak Thai y cuando este fue ilegalizado apostaron por la formación que 

recogió su testigo, el Pheu Thai. 

Desde entonces, el nombre de Thaksin Shinawatra nunca ha desaparecido de la escena 

política tailandesa. Entre otras razones porque su legado fue recogido por su hermana 

Yingluck, quien se presentó a las elecciones del 2011, ganó y se convirtió en la primera 

mujer que accedía al cargo de primera ministra en este país del Sudeste Asiático. En 

2014, al igual que su hermano, fue depuesta por un golpe de Estado protagonizado por 

el general Prayut, un militar que, hasta este verano de 2023, ha dirigido el destino de 

Tailandia, primero al frente de una junta militar y, tras las elecciones que convocó en 

2019, liderando una coalición de partidos políticos.  

Sin embargo, cambiar el uniforme militar por el traje de civil no hizo que el general Prayut 

ganara popularidad. Su impopularidad fue en aumento con el paso del tiempo. Al frente 

de un régimen autoritario, administró mal la economía del país, las respuestas a la 

pandemia de la COVID-19 y desarrolló una reputación de dureza reprimiendo las 

protestas y encarcelando a las voces más críticas con su gestión. Una hoja de servicios 

que convirtió las elecciones legislativas del pasado 14 de mayo en una oportunidad para 
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que la oposición democrática, liderada una vez más por el Pheu Thai, lograra una victoria 

abrumadora. 

 

Nuevos protagonistas, nueva era 

Como era de prever, las urnas dieron una holgada victoria a los partidos de la oposición 

el 14 de mayo, pero no lo suficientemente amplia para gobernar. La sorpresa, sin 

embargo, fue que el Pheu Thai, con la hija de Thaksin, Paetongtarn, como candidata, se 

vio superado por el recién creado partido progresista Move Forward, que con unas 

propuestas más radicales se erigió en el vencedor de los comicios con 151 diputados, 

frente a los 141 del Pheu Thai. En total, 292 representantes de una asamblea de 750 

escaños. Una cifra contundente, pero lejos de los 376 escaños necesarios para formar 

gobierno que estipula la Constitución redactada por la Junta Militar en el 2017. Esta 

otorga al Ejecutivo la capacidad de nombrar directamente a los 250 senadores de la 

Cámara Alta, imprescindibles para sumar la mayoría absoluta necesaria para formar 

gobierno. La cláusula en cuestión fue impuesta para intentar evitar la victoria del Pheu 

Thai o de cualquier otra formación política que impulse la familia Shinawatra. 

El resultado de estas elecciones ha abierto la puerta a una nueva etapa política en 

Tailandia, aunque seguramente con un rumbo y unos resultados que tardarán en 

cristalizar.  Por una parte, Prayut Chan-Ocha ha anunciado su retirada de la política y, 

por otra, el partido de la familia Shinawatra, el Pheu Thai, se ha visto superado por Move 

Forward, que prometía reformas militares para reducir la influencia del Ejército en la 

marcha del país y modificar el artículo 112 de la Constitución, la famosa Ley de Lesa 

Majestad, que tipifica como delito penado con hasta quince años de cárcel difamar, 

insultar o amenazar al monarca y a su familia. Con menos énfasis, el Pheu Thai también 

planteaba esta última propuesta.  

El inesperado panorama poselectoral provocó que el país permaneciera bloqueado más 

de tres meses, debido a las negociaciones entre los partidos y a las trabas impuestas al 

vencedor de los comicios, Pita Limjaroenrat, líder de Move Forward, para que no se 

convirtiera en el nuevo primer ministro. La situación se desencalló cuando el segundo 

partido más votado, el populista Pheu Thai, hizo gala de un enorme pragmatismo: cambió 

de bando, rompió su pacto con Move Forward y acordó una coalición de gobierno con 
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otras diez formaciones, incluidas dos organizaciones respaldadas por los militares que 

derrocaron el Gobierno en el 2014. El acuerdo resultaba totalmente inesperado en 

Tailandia en la medida en que se trata de un pacto entre populistas, por un lado, y 

conservadores y militares, por otro, pues ambos se han mostrado irreconciliables durante 

dos décadas y han mantenido al país paralizado. Sin duda, este arriesgado movimiento 

le puede costar muy caro a la formación de la familia Shinawatra y puede favorecer un 

nuevo mapa político en el país. 

 

Indignación 

Los tailandeses han reaccionado con indignación a este acuerdo y lo consideran un 

enorme apaño político. Y la realidad es que no es para menos. Prueba de ello es que, 

tras anunciarse el pacto, los líderes del Pheu Thai, y entre ellos Paetongtarn Shinawatra, 

se apresuraran a disculparse ante su electorado por renunciar a las principales reformas 

prometidas durante la campaña electoral y por haber suscrito alianzas con las 

formaciones más derechistas, a las que habían combatido durante años. Las 

justificaciones no evitaron que una encuesta realizada a finales de agosto, tras el anuncio 

de la coalición de gobierno, registrara una caída de popularidad de este partido del 62 

por ciento. 

Y es que el desencanto y el sentimiento de ser víctimas de una burla han sido 

mayúsculos entre los tailandeses. No solo por el pacto de gobierno, sino por las 

sospechas de que la alianza forma parte de un acuerdo más amplio entre el partido de 

la familia Shinawatra y la élite monárquica y los militares para enfrentarse a una amenaza 

común —Move Forward, de creciente influencia entre las capas más jóvenes e instruidas 

de las grandes urbes del país— y para que el poder no cambie de manos. En definitiva, 

una gran traición.  

El recelo está alimentado por la forma en que se produjo el regreso del ex primer ministro 

Thaksin tras quince años de exilio. Lo hizo el mismo día en que el candidato del Pheu 

Thai al cargo de primer ministro, el empresario Srettha Thavisin, iba a ser elegido por el 

Parlamento tailandés. Y es que la secuencia que siguió a su llegada no deja lugar a 

dudas. Nada más llegar a Bangkok, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia de ocho 

años de cárcel pronunciada en su ausencia y su ingreso en prisión. Diez horas después, 
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Thaksin fue trasladado a un hospital civil para controlar su estado de salud y se preparó 

y presentó una solicitud del perdón al rey Vajiralongkorn, que le ha reducido la sentencia 

a un año de cárcel. 

A la luz de esta suma de factores, todo hace pensar que Tailandia inicia una nueva etapa, 

si bien le llevará un tiempo superar la tendencia a los trapicheos. El acuerdo de coalición 

alcanzado sugiere que existe un amplio consenso político para recuperar el tiempo 

perdido en las últimas décadas, a causa de luchas políticas intestinas, y que el país se 

consolide como la segunda potencia económica del Sudeste Asiático. Los desafíos por 

superar son enormes, pero el premio por hacerlo también. Se trata de integrarse en el 

club de los países punteros del continente o de que Tailandia quede relegada a un nivel 

secundario, atrapada en la llamada trampa de los ingresos medios: un problema con el 

que chocan aquellos Estados que han perdido su ventaja competitiva en la exportación 

por el aumento de los salarios y no tienen la capacidad suficiente para equipararse a las 

economías más desarrolladas, un enredo en el que se hallan aprisionados un buen 

número de potencias medias. 

 

¿Quién es Srettha? 

Evitar caer en esa trampa de los ingresos medios será una de las misiones del nuevo 

primer ministro, Srettha Thavisin. No obstante, son numerosos los expertos locales que 

cuestionan la capacidad del mandatario del Pheu Thai, de sesenta y un años, para pilotar 

con éxito este reino de 69 millones de personas con un salario medio de 600 dólares y 

donde el 30 por ciento de la población se dedica a la agricultura. Sostienen que Srettha 

es un neófito en política y carece de una base de apoyo suficiente, tanto dentro del 

partido como entre la sociedad tailandesa, para dirigir con mano firme un Ejecutivo 

integrado por once formaciones. 

En realidad, la transición que ha realizado Srettha del mundo de los negocios a la política 

es muy similar a la que llevó a cabo Thaksin en los años noventa del siglo pasado. 

Miembro de una familia con profundas conexiones con la élite empresarial, Srettha 

comenzó su carrera en la filial tailandesa de Procter & Gamble tras estudiar en Estados 

Unidos. En 1990 fundó junto a unos familiares la empresa inmobiliaria Sansiri, que se ha 

convertido en una de las principales firmas del sector en el país y que registró unos 
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ingresos de más de 900 millones de euros y un beneficio neto de casi 111 millones de 

euros en 2022. 

Fue precisamente el año pasado cuando Srettha decidió dar el salto a la política con la 

idea de corregir las grandes disparidades sociales que hay en Tailandia. «Mi único 

enemigo es la pobreza y la desigualdad», aseguró poco después de ser elegido primer 

ministro, para añadir a continuación: «Mi objetivo es mejorar la vida de todos los 

tailandeses». Estas declaraciones de principios a los medios de comunicación locales 

fueron bien acogidas por sus conciudadanos, que lo consideran como un empresario 

capaz de administrar con éxito la economía del país. Otra cosa es que pueda hacerlo y 

alcance los objetivos previstos. De momento, ya ha dado muestras de su pragmatismo 

al señalar a la prensa local que los tres meses de estancamiento político en Tailandia 

habían hecho «que fuera necesario olvidar lo que dijimos», en referencia a su rechazó a 

gobernar con los militares que habían dado el golpe de Estado de 2014. 

 

Desafíos, a cuál más importante 

Srettha es consciente de que se enfrenta varios desafíos, a cuál más importante, tanto a 

nivel político como económico y social. No en vano se trata, por una parte, de recuperar 

la confianza de los tailandeses y, por otra, de reactivar una economía en proceso de 

desaceleración. Todo ello al tiempo que batalla por mantener un equilibrio de poder entre 

las fuerzas más progresistas, populistas, y los conservadores, que no quieren cambios, 

dentro de la coalición gobernante e intenta reequilibrar las relaciones de su país con 

Estados Unidos y China, cada vez más asertiva en la región. 

En materia de política exterior, su elección sugiere que el Gobierno de Bangkok intentará 

corregir la creciente dependencia estratégica de Tailandia con China, que es su principal 

socio comercial. Una tendencia que se había acentuado en los últimos años con el 

ejecutivo liderado por Prayut. Este giro en materia de relaciones exteriores es importante 

no solo en la medida en que Tailandia es una importante base de operaciones de 

Estados Unidos en el Sudeste Asiático, sino también porque la región entera sufre un 

proceso de regresión democrática y precisa que un país grande, como Tailandia, se erija 

en protagonista tanto a nivel individual como en la ASEAN, la organización regional que 



523

b
ie

3

Tailandia, un país en busca del tiempo perdido 

Isidre Ambrós 
 

Documento de Opinión   77/2023  9 

integran diez países del Sudeste Asiático: Birmania (Myanmar), Brunéi, Camboya, 

Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Singapur, Vietnam y la propia Tailandia. 

En lo que se refiere al ámbito económico, por el momento el nuevo primer ministro ha 

apostado por apoyar el turismo, que aporta el 15 por ciento del PIB y constituye la 

principal fuente de divisas del país, y por aplicar algunas de las promesas hechas por su 

partido, el Pheu Thai, para favorecer a los más vulnerables. Dicho compromiso implica, 

entre otras cosas, transferir 10.000 bahts (unos 260 euros) a las billeteras digitales de la 

población para que los gasten en sus distritos y así el consumo se vea impulsado. Srettha 

también se ha comprometido a aumentar el salario mínimo diario a 16 euros, frente a los 

8,65 euros actuales, una medida que inquieta a los empresarios, que temen que reduzca 

la ventaja competitiva de los productos locales en el comercio internacional. 

 

Gran desigualdad 

Las iniciativas expuestas se explican por el empeño en intentar reducir la enorme brecha 

social que existe en el país. Tailandia, principal exportador de caucho del planeta y el 

tercer productor mundial de arroz, después de India y Vietnam, sigue siendo un país 

profundamente desigual. Según el Credit Suisse Global Wealth Databook 2018, el 1 por 

ciento más rico del país controla el 67 por ciento de la riqueza nacional. La renta per 

cápita ronda los 7000 euros, el salario medio de un tailandés es del orden de los 600 

euros mensuales y el endeudamiento de los hogares alcanza ya al 90 por ciento del PIB 

del reino, de acuerdo con el último dato del Banco Central de Tailandia, publicado en 

julio de este año. 

Pero más allá de intentar reducir esta enorme brecha socioeconómica, Srettha tiene el 

reto de revertir la desindustrialización que ha sufrido Tailandia en las últimas dos 

décadas, un país donde el turismo aporta el 15 por ciento del PIB y es la principal fuente 

de divisas junto a la agricultura, que representa el 10 por ciento del PIB y emplea al 30 

por ciento de la población activa. El relanzamiento de la economía de la nacional 

dependerá en gran parte del buen comportamiento de la demanda extranjera de bienes 

y servicios, un capítulo en el que deberán tener un especial protagonismo la electrónica 

y la industria y la automoción, los dos principales sectores industriales del país. 
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En el ámbito de los productos electrónicos, la industria local deberá consolidar su 

capacidad de fabricar y vender circuitos integrados y discos duros a nivel internacional. 

Esta especialidad ha convertido a Tailandia en el segundo mayor exportador del mundo, 

por detrás de Singapur. Su competitividad se ve favorecida por los bajos salarios del 

país, cuyo sueldo mínimo es de 231 euros mensuales.  

En lo que se refiere al sector automovilístico, Tailandia está bien posicionada 

geográficamente en la región, ya que su territorio abarca desde las fuentes del Mekong, 

en el sur de China, hasta prácticamente el estrecho de Malaca, y todas las grandes 

marcas del sector, tanto japonesas como alemanas, apuestan por tener factorías allí. 

Sus fábricas producen y exportan vehículos a más de cien países, y es el decimotercer 

exportador de piezas de automóviles y el décimo fabricante de vehículos comerciales del 

planeta, así como el más importante de la ASEAN, una comunidad de 675 millones de 

habitantes con una efervescente clase media ávida de consumir. 

Pero este horizonte no está exento de negros nubarrones, en forma de una creciente 

competencia de los países vecinos. Y es que si antaño Tailandia era la potencia 

económica regional, ahora esa imagen pertenece al pasado. En los últimos tiempos se 

ha vista superada por Filipinas, Indonesia, Malasia o Vietnam, que han estado 

desarrollando unas políticas comerciales muy agresivas en los últimos años mientras 

Bangkok se preocupaba de reprimir manifestaciones de protesta. Y a ello se añade la 

amenaza que supone la creciente producción de coches eléctricos promovida por China, 

que podría dominar el sector y dejar a Tailandia únicamente con subcontrataciones 

sectoriales, teniendo en cuenta que además el país no ofrece una gran ventaja en 

materia de costes en comparación con el gigante asiático. 

Como empresario de éxito y emprendedor, Srettha Thavisin está prácticamente obligado 

a devolver a Tailandia el protagonismo que supone ser la segunda economía más 

poderosa de la región, pero además debería enfrentar la gran asignatura pendiente que 

arrastra el país desde hace años: el tren de alta velocidad panasiático, un proyecto por 

el que suspiran todos los empresarios e inversores locales, dada la situación 

geoestratégica de Tailandia, conscientes de que China planea conectar su país con el 

estrecho de Malaca. Srettha no lo puede considerar prioritario, dadas la complejidad de 

la iniciativa y la cantidad de países e intereses afectados, pero debería trabajar en 

favorecer su realización como gran proyecto para el desarrollo de Tailandia. 
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Si Srettha Thavisin, al frente de su gobierno de coalición, logra impulsar la economía y 

devolver estabilidad y confianza al país, habrá logrado que Tailandia de un importante 

salto adelante. Los objetivos mencionados deberían favorecer que la población descarte 

protagonizar desordenes y protestas callejeras y recupere su confianza en el partido 

Pheu Thai tras la traición que este habría perpetrado al pactar con los sectores más 

conservadores de la política tailandesa. En la medida en que Srettha Thavisin lo consiga, 

logrará que Tailandia recupere el tiempo perdido y se mantenga como una de las 

principales locomotoras económicas del Sudeste Asiático. Si pierde esta oportunidad, 

Tailandia nunca más volverá a ser el país de la sonrisa. 

 

Conclusiones 

A la luz del desarrollo de las negociaciones políticas entre los principales partidos para 

formar una coalición de gobierno que no levante asperezas entre los sectores más 

conservadores del país, todo indica que a Tailandia no le resultará fácil recuperar los 

años perdidos. 

La primera dificultad es superar las dudas que despierta la propia elección de un primer 

ministro neófito en política, como es Srettha Thavisin, que afronta una coalición de once 

partidos, entre los que se encuentran formaciones de militares que participaron en los 

últimos golpes de Estado y que gobernaban el país hasta agosto de este año. 

El nuevo primer ministro deberá trabajar duro para recuperar la confianza de una 

población que se siente traicionada por el principal partido político, el Pheu Thai, que no 

ha dudado en aliarse con los partidos conservadores a los que ha combatido con tal de 

gobernar. Una píldora difícil de tragar para las clases más débiles de la sociedad 

tailandesa. 

La coyuntura obliga a Srettha a impulsar medidas populistas de dudoso éxito para 

recuperar la confianza de la población y reactivar la economía: un objetivo difícil, dada la 

compleja y volátil situación internacional, complicada por la guerra de Ucrania y la 

compleja situación económica de China, el principal socio comercial de Tailandia. 

Un horizonte, en definitiva, lleno de nubarrones, que amenazan con convertir en historia 

pasada aquel refrán que definía a Tailandia como el país de la sonrisa.  De Srettha 
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Thavisin depende ahora que ese dicho vuelva a ser una realidad, y el país vuelva a ser 

la locomotora del Sudeste Asiático, o se quede como una vieja frase histórica. 

 

 Isidre Ambrós*
Periodista, analista especializado en Asia-Pacífico 

y autor del libro La cara oculta de China 
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Afganistán año dos: crisis humanitaria, violación de los derechos 

humanos y apartheid de género 

Resumen: 

El 15 de agosto de 2021, los talibanes entraban en Kabul y se hacían de nuevo con el 

poder tras dos décadas de intervención internacional, gobiernos fallidos e innumerables 

sacrificios. Dos años después, nos encontramos ante un apartheid contra las mujeres, a 

las que los talibanes han echado del espacio público, represión e innumerables 

prohibiciones. La democracia y el pluralismo han sido erradicados. Hay una mayor 

seguridad, a pesar de unos pocos focos de resistencia en algunas zonas y los atentados 

del autoproclamado Estado Islámico del Gran Jorasán o ISKP. El régimen no ha caído y 

parece inevitable su control sobre Afganistán en un futuro previsible. La Organización 

Mundial de la Salud ha repetido su advertencia sobre el aumento imparable de la crisis 

humanitaria en el país asiático. Se calcula que casi 30 millones de personas necesitan 

ayuda inmediata.  

 

Palabras clave: 

Afganistán, talibanes, apartheid de género, resistencia, Estado Islámico del Gran 

Jorasán, crisis humanitaria, seguridad.  
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Afghanistan year two: humanitarian crisis, human rights violations 

and gender apartheid 

Abstract: 

On 15th August 2021, the Taliban entered Kabul and regained power after two decades 

of international intervention, failed governments and countless sacrifices. Two years later, 

we are faced with apartheid against women, who have been driven out of public space 

by the Taliban, repression and countless bans. Democracy and pluralism have been 

eradicated. There is greater security, despite a few pockets of resistance in some areas 

and attacks by the self-proclaimed Islamic State of Greater Khorasan or ISKP. The regime 

has not collapsed and its control over Afghanistan seems inevitable for the foreseeable 

future. The World Health Organisation has repeated its warning about the unstoppable 

rise of the humanitarian crisis in the Asian country. It is estimated that nearly 30 million 

people are in need of immediate assistance. 

 

Keywords:

Afghanistan, Taliban, gender apartheid, resistance, Islamic State in Khorasan, 

humanitarian crisis, security. 
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Introducción 
 

Desde que los talibanes recuperaron el poder, con la toma de Kabul, el 15 de agosto de 

2021, han ido afianzando un régimen totalitario, misógino y contrario a los derechos 

humanos más básicos, mientras las condiciones de vida para la población, 

especialmente para las mujeres, han empeorado día a día. Sus acciones vienen 

mostrando que su radicalismo religioso, social o político es semejante al de los talibanes 

de los 90 del pasado siglo.  

Su principal objetivo, a nivel externo, es lograr el reconocimiento internacional y el 

desbloqueo de las reservas afganas congeladas en el exterior. El poder y la toma de 

decisiones residen en el hombre fuerte de los talibanes, el mulá Hibatullah Akhundzada, 

y en la facción de Kandahar, la más extrema. No están dispuestos a ceder en su fin de 

imponer un emirato islámico radical, con las mujeres y niñas condenadas al ostracismo.  

Pero a pesar de las restricciones, en Kabul1, se ven mujeres por la ciudad, sobre todo en 

el barrio hazara. En general, no llevan burka, pero sí hijab y vestimenta negra, como 

imponen los talibanes, aunque no son pocas las que desafían la dictadura talibana con 

ropa de distintos colores y cubriendo su cabeza con una dupata o pañuelo. A muchas se 

las ve solas o con otras mujeres, sin mahram (acompañante masculino de la familia), 

imprescindible para poder viajar, aunque tampoco tienen muchos sitios a los que ir.  

No hay hombres que vistan a la occidental, ahora todos usan el shalwar kameez, un 

conjunto tradicional de pantalón holgado y túnica, como ordenan los cánones de los 

talibanes. La cuestión de la vestimenta no es un tema baladí en la historia de Afganistán, 

sobre todo en Kabul. Es también un símbolo del progreso o del retroceso o 

estancamiento de los procesos de modernización. El rey Amanullah ya intentó en los 

años 20 del siglo pasado un programa de reformas y modernización en el que se incluían 

la supresión del velo y la orden de vestir ropa occidental en Kabul. Fueron su reflejo 

simbólico, aunque al final, «el resentimiento creció entre los líderes religiosos 

                                                            
1 Las descripciones del ambiente de Kabul y sus gentes se basan en las impresiones de la autora durante su visita al 
país en noviembre de 2022. Fue su primer regreso al país asiático tras la toma del poder por los talibanes. 
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conservadores, las tribus y los miembros disidentes de la familia real»2. Las reformas 

acabaron costándole el trono. 

A primera vista, hay menos controles que antes y se percibe menos tensión. Pero es una 

falsa seguridad porque, en cuanto se empieza a rascar la superficie, emergen el temor y 

el terror en una gran parte de la población. Los talibanes han venido para quedarse, al 

menos de momento. Y hay una diferencia fundamental con el Afganistán de su anterior 

periodo: Kabul y otras ciudades han sido reconstruidas, los talibanes se han encontrado 

con ministerios y despachos acondicionados, con coches modernos y armamento 

abandonado por los norteamericanos y se encuentran muy cómodos en estas nuevas 

circunstancias. Pero tienen enfrente a una población que, en estos últimos 20 años, ha 

disfrutado, sobre todo en las ciudades, de cierta libertad y derechos que no están 

dispuestos a perder. Están hartos de guerras y la resistencia armada, como la que lidera 

Ahmad Masood, el hijo del legendario Ahmad Sha Masood, el León del Panjshir, 

asesinado por Al Qaeda dos días antes de los atentados del 11-S, difícilmente podrá 

avanzar sin apoyos del exterior3.  

Los afganos se sienten abandonados por una comunidad internacional que se fue sin 

mirar atrás. «El mundo y nuestros vecinos han sido muy injustos con Afganistán», 

denuncia la activista de los derechos de la mujer, Mahbouba Seraj4. «La comunidad 

internacional hizo una gran promesa al pueblo afgano. Dijo: vamos a desarrollar y 

rehabilitar el país y a proporcionar un buen gobierno para el pueblo. Y un día 

abandonaron al pueblo de Afganistán», añade Muhammad Yousef, fundador y director 

de la ONG Aschiana5.  

No quieren volver a las armas, pero piden una mayor presión sobre los talibanes para 

que no acaben con la limitada libertad de la que disponían y respeten sus derechos 

                                                            
2 REQUENA, Pilar. Afganistán. Editorial Síntesis, Madrid, 2011, p. 33. 
3 REQUENA, Pilar. «El ‘apartheid´ talibán contra las mujeres», 5W. 15/8/2023. Disponible en:  
https://www.revista5w.com/temas/conflictos/el-apartheid-taliban-contra-las-mujeres-87951 
Nota: Todos los enlaces están activos con fecha de 20/9/2023. 
4 SERAJ, Mahbouba. Entrevista realizada, el 14 de noviembre 2022, en Kabul, donde vive Mahbouba Seraj, 
periodista y defensora de los derechos de la mujer y cofundadora de la Red de Mujeres Afganas. Tiene un centro de 
acogida para mujeres maltratadas y defiende el diálogo con los talibanes ya que, dice, son las autoridades de hecho 
del país. Esto le ha valido fuertes críticas de activistas afganas, sobre todo desde el exilio. Candidata al Premio 
Nobel de la Paz, tiene 75 años y es sobrina del antiguo rey Amanulá Khan. 
5 YOUSEF, Muhammad. Entrevista efectuada en Kabul, el 15 de noviembre de 2022. Muhammad Yousef se dedica 
a ayudar y educar a niños y niñas de la calle y ahora también a niños de familias vulnerables y necesitadas desde la 
ONG Aschiana http://www.aschiana.org/ que él mismo fundó a mediados de los 90. 
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humanos. Algunos, sin embargo, ya reconocen que, si hace falta volver a la lucha, lo 

harán, aunque son conscientes de que, por ahora, no contarían con ayuda ni apoyo del 

exterior. La Misión de Asistencia de Naciones Unidas a Afganistán (UNAMA) ha 

continuado recibiendo denuncias de abusos y violaciones de derechos humanos, 

cometidos incluso contra antiguos funcionarios del gobierno y personal de seguridad, en 

violación de la amnistía general anunciada en agosto de 2021.  

Las autoridades aseguran tener buenos resultados en materia de ingresos y comercio 

y haber reducido la corrupción e incrementado la erradicación de los campos de 

adormidera. Entre los artículos de The Kabul Times, publicación que el régimen talibán 

utiliza para «vender sus logros» y decisiones en inglés6, predominan las informaciones 

sobre nuevos proyectos, avances en las relaciones comerciales, acuerdos con países 

y compañías extranjeras, buenas relaciones con los vecinos o críticas a UNAMA por 

sus informes negativos, etc. Sin embargo, las previsiones indican perspectivas 

limitadas de crecimiento y de reducción de la pobreza. La inversión en desarrollo es 

muy escasa y millones de afganos dependen de la ayuda internacional. La crisis 

humanitaria no tiene precedentes, con un riesgo muy real de colapso sistémico y 

catástrofe humana. 

Ha habido un rápido declive económico, hambre y riesgo de malnutrición, inflación, 

aumento drástico de la pobreza tanto urbana como rural, un sistema de salud pública 

casi colapsado, asfixia de los medios de comunicación y de la sociedad civil, una 

exclusión casi total de las mujeres y niñas de la vida pública y fuertes limitaciones o 

cierre de las organizaciones de derechos humanos. En este 2023, 28,3 millones de 

personas (dos tercios de la población) necesitan ayuda humanitaria urgente para 

sobrevivir. El país está en su tercer año consecutivo de sequía y sigue sufriendo los 

efectos de 40 años de conflicto y desastres naturales recurrentes. Además de unos 

costes humanos inimaginables, esta crisis está revirtiendo muchos de los logros de los 

últimos 20 años. 

                                                            
6 The Kabul Times no se publica todos los días, pero su interés radica en conocer los temas destacados y más 
importantes para los talibanes. Está bajo el directorio de los diarios gubernamentales dependientes del Ministerio de 
Cultura e Información. Cuenta también con una página web: https://thekabultimes.com/  
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Represión y violación de los derechos humanos  

Desde su llegada al poder, los talibanes no han dejado de cometer violaciones de 

derechos humanos y han impuesto un régimen de miedo y terror. Han sometido con total 

impunidad a ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y detenciones 

ilegales a quienes consideran sus oponentes. Se han llevado a cabo ejecuciones y 

flagelaciones públicas para castigar delitos tales como el asesinato, el robo, las 

relaciones «ilegítimas» o la infracción de normas sociales7.  

Según un informe8 de la organización afgana Rawadari, en el primer semestre de 2023, 

«los atentados terroristas y los conflictos armados han disminuido en comparación con 

años anteriores, lo que ha provocado menos víctimas civiles. Sin embargo, otras formas 

de violación de los derechos humanos, especialmente las ejecuciones selectivas y 

extrajudiciales, siguen siendo frecuentes y las llevan a cabo tanto talibanes como 

desconocidos». Además, han impuesto cada vez más restricciones a la vida de los 

ciudadanos, siguen reprimiendo con violencia protestas y concentraciones pacíficas y 

«han llevado a cabo detenciones arbitrarias e ilegales de exfuncionarios, manifestantes, 

activistas de derechos humanos, periodistas y opositores políticos»9. La población vive 

en un ambiente de represión y asfixia. «La tortura y los malos tratos a prisioneros y la 

aplicación de castigos crueles e inhumanos son otros de los graves casos de violaciones 

de derechos humanos cometidos por los talibanes»10. Esta investigación también 

concluye que estos han continuado con su venganza contra antiguos empleados del 

anterior gobierno.  

En su informe de agosto de este año, UNAMA asegura que al menos 218 exmilitares y 

exfuncionarios han sido asesinados en ejecuciones extrajudiciales desde la toma del poder 

por los talibanes, a pesar de la amnistía general ordenada por su líder supremo, junto a 

otra orden contra la tortura o los malos tratos a personas detenidas. «En la mayoría de los 

casos, los individuos fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, a menudo 

                                                            
7 AMNISTÍA INTERNACIONAL. La Situación de los Derechos Humanos en el Mundo. Informe 2022/2023. Amnistía 
Internacional, 27/3/2023, p. 76. Disponible en: 
https://www.amnesty.org/es/documents/pol10/5670/2023/es/ 
8 RAWADARI. Human Rights Situation in Afghanistan: Mid-year Report. 1 January to 30 June 2023. Publicado en 
agosto de 2023, p. 4. Disponible en: 
https://rawadari.org/wp-content/uploads/2023/08/RW_AFGHumanRights2023_English.pdf 
9 Idem. 
10 Idem. 
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brevemente, antes de ser asesinados», denuncia UNAMA11. El Ministerio de Asuntos 

Exteriores talibán asegura que no conoce ningún caso de incumplimiento de la orden y 

que si se produjera alguno, se investigaría. «Ningún militar de la anterior Administración 

ha sido arrestado, detenido o torturado por sus actividades en las instituciones de 

seguridad», afirma en una declaración que la ONU publica en su informe. Naciones Unidas 

no oculta su preocupación ante la impunidad con la que actúan los talibanes. Se han 

contabilizado al menos 800 incidentes de violaciones de derechos humanos contra 

exfuncionarios y exmilitares, incluidas detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas. 

Ya hay establecidos por todo el país tribunales islámicos que aplican la sharía o ley 

islámica de acuerdo con la interpretación extremista de los talibanes.  

«Parece que hay un cierto conformismo de la comunidad internacional con el gobierno 

que actualmente rige los destinos de Afganistán. Hay una cierta resignación. Se hizo un 

gran esfuerzo militar y de desarrollo. Algo se hizo claramente mal porque eso no caló en 

la sociedad afgana. Y a la vuelta de unos años, los talibanes recuperaron el poder»12, 

afirma Carlos Castresana, fiscal español especializado en derecho internacional de los 

derechos humanos. Y, prosigue, se trata de un régimen autoritario con una autoridad 

religiosa que está en Kandahar más que con la autoridad política que está en Kabul y 

que de plano han retirado a las mujeres la condición de seres humanos.  

 

El apartheid de género  

La represión de las mujeres empezó desde el mismo momento de su llegada al poder y 

había sido ya implementada en las zonas, sobre todo rurales, que habían ido cayendo 

bajo el control talibán en los últimos años. Cerraron el Ministerio de Asuntos de la Mujer 

y lo sustituyeron por el Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, que 

emite decretos restrictivos y abusivos sobre los derechos de las mujeres y las niñas. 

                                                            
11 UNAMA. A barrier to securing peace: Human rights violations against former government officials and former 
armed force members in Afghanistan. 15 August 2021–30 June 2023. Disponible en: 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/a_barrier_to_securing_peace_aug_2023_english__0.pdf 
12 CASTRESANA, Carlos. Entrevista realizada por la autora en Madrid, 11 septiembre de 2023.  
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Cuando las mujeres protestan, les responden con detenciones ilegales o se las reprime 

con violencia.  

No impusieron el burka, contrariamente a lo que hicieron en los 90, en un intento de no 

provocar la ira internacional, pero las mujeres han de ir tapadas con hijab negro. En 

Kabul, muchas, en lo que podría ser símbolo de callada rebeldía, no lo respetan del todo 

y esto enfurece a los talibanes. Algunos han dicho que no habrá enseñanza secundaria 

ni universitaria hasta que las mujeres no acaten todas las limitaciones a su libertad. Es 

decir, han de renunciar a todos sus derechos para poder disfrutar del derecho a la 

educación. Pero, además de tener prohibida la educación más allá de la primaria, tienen 

vetado el acceso a parques, gimnasios, salones de belleza y baños públicos y trabajar 

para las ONG y Naciones Unidas. Y se han reintroducido los castigos públicos, incluidas 

flagelaciones y ejecuciones, distintivos de su brutalidad.  

Los talibanes no solo han privado a las mujeres de sus derechos humanos, sino que, con 

sus políticas discriminatorias, les niegan oportunidades de empleo. Prohibirles trabajar 

fuera de casa y excluirlas deliberadamente de la esfera social tiene consecuencias 

graves y perjudiciales y han provocado la expansión de la pobreza y otras consecuencias 

devastadoras para el país. Y la situación de las mujeres y niñas sigue deteriorándose 

con un aumento del riesgo de exposición a la violencia y a los abusos, con graves 

consecuencias para la salud física y mental. Además, repercute negativamente en la 

economía y la prestación de servicios humanitarios vitales.  

La violencia va desde asesinatos y crímenes de honor hasta matrimonios forzados e 

infantiles y palizas, venta de niñas y órganos, trabajo infantil, trata de personas. Los 

expertos de la ONU han manifestado su honda preocupación por la ausencia de 

protección jurídica para ellas, por la aplicación sistemática de la discriminación y por la 

normalización de la violencia de género. «Las mujeres no tienen acceso a profesionales 

del derecho. Algunas abogadas siguen prestando servicios jurídicos desde sus casas, 
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pero en la mayoría de las localidades se les prohíbe entrar en las salas de los 

tribunales»13.  

«Me parece que es apropiada y en modo alguno desmedida la calificación de apartheid 

de género que se está dando a la situación actual en Afganistán. Tendríamos que ser 

mucho más enérgicos como comunidad internacional, porque la humanidad la tienen que 

defender los Estados y son nuestros representantes a los que elegimos y no están a la 

altura de la respuesta que esa situación estaría demandando»14, afirma el fiscal 

Castresana. «En este caso, estamos hablando de apartheid de género, que, en los 

últimos años, se ha utilizado para describir la terrible persecución de mujeres y niñas en 

Afganistán», destaca también William Schabas, profesor de ley internacional y derechos 

humanos en la Middlesex University de Londres: «Pero no hay un crimen de apartheid 

de género en el Estatuto de Roma, pero sí uno de persecución por motivos de género. Y 

así se aborda más adecuadamente el delito a través de la noción de crímenes contra la 

humanidad en la Corte Penal Internacional»15.  

«La situación va de mal en peor. Nuestros derechos están siendo borrados, uno a uno. 

Es realmente un apartheid. Pero no veo reacción alguna del mundo. Eso es lo que me 

preocupa de verdad. No estamos dormidas, estamos luchando. ¿Qué está haciendo el 

mundo? Ellos nos colocaron en esta situación. ¿Y qué están haciendo ahora? Nada. Las 

mujeres de Afganistán están muriendo cada día, aunque son las más valientes y 

resistentes que he visto en mi vida», dice airada Mahbouba Seraj16.  

El 20 de diciembre de 2022, el Ministerio talibán de Educación Superior emitió una orden 

a las universidades públicas y privadas, suspendiendo la educación femenina hasta 

nuevo aviso. Estudiantes de ambos sexos protestaron en varias ciudades, pero los 

talibanes los dispersaron con cañones de agua, palizas y detenciones. Las niñas y las 

mujeres se han visto en estos dos años condenadas al ostracismo y a la invisibilización 

en la vida pública. «Creo que estoy viviendo en una oscuridad sin futuro, siento que estoy 

en una prisión, antes tenía mis paseos diarios y una agenda de cosas que hacer, pero 

                                                            
13 OFFICE OF THE HIGH COMMISSIONER OF HUMAN RIGHTS. UN. «Experts: Taliban treatment of women may 
be “gender apartheid”». 11/7/2023. Disponible en: https://www.ohchr.org/en/stories/2023/07/experts-taliban-
treatment-women-may-be-gender-apartheid#:0a%20total 
14 CASTRESANA, Carlos. Op. cit. 
15 SCHABAS, William. Entrevista realizada por la autora en Londres, 13 de septiembre de 2023. 
16 SERAJ, Mahbouba. Op. cit.  
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ahora está vacía. Los talibanes son crueles con las mujeres», dice con tristeza Zakia 

Alikzada17. Querría ser activa en la sociedad civil, pero tiene mucho miedo a ser 

arrestada. «Desgraciadamente, nadie escucha la voz de las niñas y mujeres afganas. No 

hay esperanza», concluye.  

Cuando se trata de la situación de las mujeres y las niñas, progresivamente todos sus 

derechos se han aniquilado, desintegrado, negado hasta que ellas ya no existen 

realmente como seres humanos. «Se les niega el derecho a circular, el derecho a la 

educación, el derecho a trabajar, el derecho a viajar, todo, excepto quedarse en casa 

bajo la tutela de los hombres. Son las que más sufren las consecuencias del régimen 

talibán», denuncia Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. La 

organización de defensa de los derechos humanos ha investigado, junto a la Comisión 

Internacional de Juristas, la situación de las mujeres y ha llegado a la conclusión de que 

los talibanes son responsables de crímenes contra la humanidad, de persecución por 

motivos de género, «lo cual es extremadamente grave y el tipo de crimen que debería 

exigir una reacción inmediata de la comunidad internacional»18.  

Hay algunas excepciones. Las mujeres que trabajan en el sector sanitario pueden ir a 

los centros de salud y prestar sus servicios, que son imprescindibles para atender a las 

mujeres en una sociedad segregada y muy conservadora. «Hay enfermeras, 

comadronas y médicas. Pero si las jóvenes no puedan ir a las escuelas secundarias y 

estudiar luego enfermería o medicina, si esto sigue así ¿qué pasará con el país en un 

futuro próximo?», se pregunta Mohamed Ayoya19, representante de Unicef en 

Afganistán. 

Se agravan los problemas de salud mental entre las niñas y las mujeres. Aisladas, 

perseguidas y desesperanzadas, muchas afirman sufrir ansiedad y depresión en lo que 

ya se califica de crisis de salud mental y «pandemia de pensamientos suicidas». Las 

activistas aseguran que ha habido un aumento de los suicidios de mujeres desde agosto 

de 2021. Es difícil encontrar cifras concretas y se teme que esta no sea más que la punta 

                                                            
17 ALIKZADA, Zakia. Es periodista y reside en la capital afgana. Está casada y tiene una hija pequeña. La entrevista 
se realizó en su domicilio de Kabul el 9 de noviembre de 2022. 
18 CALLAMARD, Agnés. Entrevista realizada en Londres por la autora, el 12 de septiembre de 2023. 
19 AYOYA, Mohamed. Era el representante de Unicef en Afganistán cuando la autora realizó la entrevista en Kabul, 
el 8 de noviembre de 2022. Ahora, Mohamed Ayoya es subsecretario general de la ONU.  
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del iceberg. La angustia y desesperación son fácilmente perceptibles en las afganas. 

Según TOLOnews, el pasado año, hubo 250 intentos de suicidio en el país, 188 de ellos 

fueron mujeres.  

Maryam Marof Arwin, directora de la Organización para el Fortalecimiento del Bienestar 

de Mujeres y Niños de Afganistán, asegura que recibe informes de al menos nueve u 

once suicidios de mujeres cada mes, muchas de ellas jóvenes. Pero advierte que debido 

a la reticencia de las familias y a la presión de los talibanes, no se informa sobre este 

asunto. «Los talibanes intentan suprimir los informes sobre suicidios. La mayoría de las 

veces no permiten que los medios de comunicación los publiquen. Pero estamos viendo 

un aumento en el número de suicidios y nos preocupa la situación de las mujeres, 

especialmente de las niñas»20, explica.  

La depresión es generalizada, la prohibición de la educación y el desempleo agravan las 

ya de por sí nefastas condiciones económicas de decenas de familias sumidas en la 

pobreza. «La esperanza entre las mujeres está en niveles muy bajos. Las niñas no se 

encuentran en una buena situación mental. Los datos de comportamiento muestran que 

más del 90 % de las mujeres tienen depresión o se sienten mentalmente enfermas. No 

pueden alzar la voz. No pueden vivir libremente», nos cuenta Alina21, profesora de la 

Universidad de Kabul, que añade que los problemas de salud están en su punto álgido.  

«Los derechos de las mujeres están en la base de la cultura occidental, pero no de la 

cultura de la mujer afgana», se defiende Abdul Haq Hammad, jefe de publicaciones del 

Ministerio de Información y Cultura de los talibanes, «en la cultura occidental, a partir de 

los 18 años, los padres ya no controlan a sus hijas, pero eso va en contra de nuestra 

cultura. Los occidentales permiten que las chicas viajen solas por todo el país, pero aquí 

hay que prestar atención a la sharía islámica. No pueden ir solas. Es la cultura del pueblo 

afgano. Es el islam. Otra exigencia de los países occidentales es que las mujeres y los 

                                                            
20 REQUENA, Pilar. «El ‘apartheid´ talibán contra las mujeres», 5W. 15/8/2023. Disponible en: 
https://www.revista5w.com/temas/conflictos/el-apartheid-taliban-contra-las-mujeres-87951 
21 ALINA es un nombre ficticio, por seguridad se evita el real. La entrevista se realizó en el despacho de esta 
profesora en una de las facultades de la Universidad de Kabul, el 8 de noviembre de 2022, cuando todavía había 
enseñanza universitaria para las mujeres. Poco después, los talibanes decretaron su cierre.  
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hombres trabajen juntos en la Administración. El islam dice que hombres y mujeres 

deben estar separados»22.  

Ante esta situación, en un reciente informe elaborado por expertos en derechos humanos 

se advierte sobre el «apartheid y la persecución de género» sistemáticos en Afganistán 

bajo el régimen talibán. «La discriminación grave, sistemática e institucionalizada contra 

las mujeres y las niñas está en el corazón de la ideología y el gobierno talibán, lo que 

también suscita la preocupación de que pueda ser responsable de apartheid de género», 

asegura el relator especial de la ONU sobre Afganistán, Richard Bennett23. Para el 

portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, «la ONU y algunas instituciones y gobiernos 

occidentales difunden propaganda que no refleja la realidad». 

Siempre se ha dicho que Afganistán era uno de los peores lugares para ser mujer. 

Actualmente, sin duda, es el peor. Pero puede que esta vez los dirigentes talibanes no 

salgan impunes. En 2022, el fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, 

pidió a la asesora especial sobre Persecución por Razón de Género de la Fiscalía, Lisa 

Davis, profesora de Derecho, que redactara una Policy on the Crime of Gender 

Persecution24 (Política sobre el delito de persecución por razón de género). El documento 

proporciona una hoja de ruta de los argumentos jurídicos que podrían utilizarse para 

investigar y enjuiciar como crímenes de lesa humanidad los daños basados en el género. 

El 31 de octubre de 2022, la Sala de Cuestiones Preliminares del TPI autorizó al fiscal a 

reanudar la investigación sobre la situación en Afganistán, incluidas las denuncias de 

persecución. «La presunta conducta de los talibanes, que incluye actos de flagelación, 

tortura, desaparición y detención arbitraria, se usa para imponer privaciones de derechos 

fundamentales básicos por motivos de género», explica Davis. «Hemos visto este patrón 

antes y es hora de que los autores rindan cuentas»25.  

 

                                                            
22 HAMMAD, Abdul Haq. Entrevista realizada en el Ministerio de Información y Cultura en Kabul, el 17 de noviembre 
de 2022. 
23 «Afghanistan: Taliban may be responsible for gender apartheid», UN News. 19/6/2023. Disponible en: 
https://news.un.org/en/story/2023/06/1137847 
24 El documento completo de 7 de diciembre de 2022 puede consultarse en: https://www.icc-
cpi.int/sites/default/files/2022-12/2022-12-07-Policy-on-the-Crime-of-Gender-Persecution.pdf 
25 ABRAMIAN, Jackie. «Holding the Taliban accountable», The Progressive Magazine. 14/8/2023. Disponible en: 
https://progressive.org/latest/holding-the-taliban-accountable-abramian-20230815/ 



539

b
ie

3

Afganistán año dos: crisis humanitaria, violación de los derechos humanos y 
apartheid de género 

Pilar Requena 
 

Documento de Opinión   78/2023  13 

El hermético régimen talibán 

Los talibanes de 2021 han intentado presentarse como diferentes a los que detentaron 

el poder a finales del siglo pasado. Aunque no han cambiado ideológicamente, saben 

que no pueden ignorar las circunstancias actuales que son radicalmente distintas. La 

sociedad afgana ha cambiado y ellos buscan el reconocimiento internacional y no quieren 

perder el poder y volver a la lucha armada. «Queremos un sistema islámico que refleje 

los valores de los afganos», comentó Anas Haqqani en una entrevista, en agosto de 

2021, haciéndose eco de lo que ya es un tópico talibán. «Todos los anuncios oficiales se 

hacen a través de nuestro portavoz», añadió. «Esa es nuestra fuerza. No tenemos a 

varias personas haciendo declaraciones»26. Y la única voz a la que responden es a la 

del más radical, la del mulá Akhundzada desde Kandahar. 

«Esperábamos que los talibanes, que habían prometido cambios al pueblo afgano, tanto 

en Doha como en Kabul, llegaran con una nueva mentalidad. Pero, por desgracia, no ha 

sido así. No es un gobierno inclusivo. Es solo el régimen talibán. Los tayikos, los hazaras, 

los uzbekos, las diferentes etnias afganas, no se ven representados en él. Las mujeres, 

tampoco. Cada día, unas 6.000 personas abandonan el país, cruzando la frontera 

ilegalmente. Todos los días los profesionales pierden su trabajo y los religiosos ocupan 

esos puestos. Es una fuga de cerebros», afirma Ziauhaq Amarkhil27, antiguo gobernador 

de Nanghahar. Asegura que los talibanes necesitan tener legitimidad interna, pero, para 

eso, tendrían que respetar los derechos humanos y formar un gobierno inclusivo. Y 

recuerda que no se puede comparar la situación que se encontraron en 1995 con la de 

2021. En 1995, no había redes sociales, ni electricidad, ni Internet.  

«Tenemos que encontrar una manera de hacer que esto funcione», explica Obaidullah 

Baheer28, profesor de la Universidad Americana de Kabul, «es una realidad que 

                                                            
26 KAKAR, Ahmed-Waleed. «Taliban, the next generation: an interview with Anas Haqqani», New Lines Magazine. 
30/8/2021. Disponible en: https://newlinesmag.com/reportage/taliban-the-next-generation/ 
27AMARKHIL, Ziauhaq. Entrevista realizada por la autora en Kabul, el 13 de noviembre de 2022. Ziauhaq Amarkhil 
fue asesor del expresidente Ashraf Ghani y ministro de Asuntos Parlamentarios durante la república. Ha fundado y 
dirige un movimiento político y social llamado Nation Stability. 
28 BAHEER, Obaidullah. Entrevista realizada en Kabul, el 8 de noviembre de 2022. Obaidullah Baheer es profesor de 
la Universidad Americana de Kabul, que cerró tras la llegada de los talibanes y se trasladó a Catar y da clases 
online. Él vive en Afganistán, aunque viaja también al exterior. Es asimismo analista político y defensor de la 
educación de las niñas y mujeres. Se le critica su disposición a hablar con los talibanes. Es nieto de Gulbudin 
Hekmatyar, uno de los muyahidines y señores de la guerra más sanguinarios, apodado durante la guerra civil de los 
90 «el carnicero de Kabul». 
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Afganistán no es igual y los talibanes tendrán que reconciliarse con esa realidad. Los 

afganos no son los mismos de entonces que acababan de salir de una guerra civil y 

estaban muy cansados, dispuestos a aceptar cualquier política que plantearan los 

talibanes. El principal problema es que hay dos visiones de Afganistán: la de los talibanes 

y la de los afganos educados en las ciudades. Y ninguna sociedad que intente eliminar 

la otra visión puede tener éxito. Así que la solución es mezclarlas para crear una tercera 

visión que dé cabida a ambas partes».  

Es necesario que los talibanes comprendan la importancia de contar con el apoyo de los 

ciudadanos. «No soy miembro, ni partidario de los talibanes, pero sé que ahora están en 

el poder y soy lo bastante inteligente como para aceptar esa realidad», continúa 

Obaidullah Baheer, «quiero que lo hagan mejor por el pueblo afgano, porque estamos 

hartos de cambios de ejecutivos. Estamos hartos de intervenciones. Estamos hartos de 

guerras. Estamos hartos de conferencias extranjeras en las que deciden por nosotros. 

Hemos de sentarnos juntos y encontrar nuestro camino. Podemos hacerlo si la gente nos 

deja. Es hora de aprender los unos de los otros». Pero él mismo reconoce que es muy 

difícil acceder al líder talibán que está muy aislado y no ve la realidad sobre el terreno, 

no percibe el descontento ni los agravios. «A menos que cambiemos las circunstancias 

que dieron origen al pensamiento talibán, no acabaremos con la serpiente. No vamos a 

rendirnos, rendirse nunca es una opción. Estamos intentando convencer a los talibanes 

de que incluyan diferentes ideologías, diferentes etnias dentro de su estructura, porque, 

al fin y al cabo, a menos que el sistema sea más inclusivo, la gente no se verá a sí misma 

en el gobierno. No se sentirán protegidos», concluye.  

Uno de los mayores fracasos del emirato talibán es la falta de sistema, de organización, 

pero es un movimiento unido. No hay divisiones internas serias que puedan llevar a la 

ruptura. Han pasado 20 años sin dinero, sin comida, combatiendo y, aun así, han 

mantenido la unidad. «Los talibanes son una unidad, un liderazgo, y todos escuchamos 

al líder. Cuando el líder de los talibanes emite un decreto, se cumple», asegura Abdul 

Haq Hammad29. «Se trata de propaganda contra nosotros por parte de los extranjeros, 

los talibanes no están divididos entre varios partidos o varias facciones, eso es 

completamente falso. Los talibanes son una unidad cuyo líder indiscutible es el jeque 

                                                            
29 HAMMAD. Op. cit.  
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Akhundzada y todos le guardamos absoluto respeto», añade, de forma tajante, el 

viceministro de Información y Cultura, Hayatullah Muhajer Farahi30.  

Mahbouba Seraj se muestra también a favor de dialogar con los talibanes, porque, según 

ella, es la única manera de poder hacer su trabajo. Por esta disposición al diálogo recibe 

muchas críticas de refugiados y refugiadas afganas. «Puedo salir del país cuando quiera, 

pero no me voy a ir. Este es mi país. Las mujeres me necesitan. Tengo pasaporte de 

Estados Unidos. Tengo miedo. No soy una mártir. Y no soy una persona 

extremadamente valiente, en absoluto. Para que podamos sobrevivir, tenemos que estar 

juntas, las mujeres de la diáspora y las del interior. Y tengo que hablar con los talibanes. 

Tengo que ser capaz de trabajar con ellos porque tengo cosas que hacer. Ahora mismo 

son el gobierno de facto, me guste o no. Y tengo mujeres a las que proteger. No puedo 

simplemente ignorarles. Tengo un deber»31. Hace unas semanas se pudo ver un vídeo 

de Mahbouba en las redes sociales en el que, en una reunión con el portavoz del régimen 

talibán, le decía que era inaceptable que se prohibiese la educación a las mujeres y le 

advertía sobre las consecuencias de medidas como esas contra las mujeres. 

Pero está claro que el pensamiento único y extremista es el que rige entre los talibanes, 

cuando se habla con ellos sobre las cuestiones más espinosas. «Hay que salvar la 

dignidad de la que se enorgullece toda una nación con esta sharía. Si hay un crimen y el 

gobierno no castiga al criminal, el sistema se viene abajo. Hay que castigar a los 

criminales», explica Abdul Haq Hammad32, «pero si la familia del mártir dice: no 

queremos que se le mate. Entonces, se le perdona y es libre. Si implementamos la 

sharía, desaparecerán por completo la corrupción y los crímenes. Cuando se castiga un 

delito, se previenen miles más porque es una buena lección para los demás».  

Han gestionado las divisiones internas y rivalidades entre facciones. Han sobrevivido 

económicamente, mejor de lo que muchos esperaban. Hubo todo tipo de señales de 

colapso económico, de colapso fiscal, por la retirada de la financiación extranjera, por las 

barreras a la banca que todavía están en vigor, por las dificultades en el comercio, siendo 

los afganos tan dependientes de las importaciones de alimentos, combustible o la 

                                                            
30 MUHAJIR FARAHI, Hayatullah. Entrevista con la autora en Kabul, el 7 de noviembre de 2022. 
31 SERAJ. Op. cit.  
32 HAMMAD. Op. cit. 
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electricidad. La generación joven de talibanes piensa que si tienen éxito podrán 

permanecer en el poder para siempre. Y se preguntan si, al final, la muerte de 100.000 

mártires era para acabar en una lucha por la educación de las niñas. Están concentrados 

en las cuestiones económicas cotidianas de conseguir alimentos y trabajo para los suyos 

y la población. Todo ello, de alguna manera, les obliga a comportarse de otra forma, 

porque son ministros y ocupan ministerios de verdad. Mientras, el mulá y la gente que le 

rodea en Kandahar gobiernan en nombre de los muertos. 

Como Golam33, un talibán de mediana edad, muchos antiguos combatientes esperan 

todavía que los líderes les den un trabajo para recompensar el hambre, el frío y el horror 

de los años de yihad, de lucha contra el gobierno afgano y las tropas extranjeras. «No 

se trata de una victoria talibán. Es la victoria del pueblo de Afganistán. Es para todos», 

afirma.  

 

El golpe a la educación 

Antes de la prohibición total de acceso a la educación secundaria y a la universidad, los 

talibanes ya ponían dificultades a las mujeres para matricularse en los cursos y en el 

examen nacional para entrar en la universidad. En algunos casos, se les impedía entrar 

en los edificios universitarios. Además, se les prohibía cursar determinadas materias. 

Pero, después de meses de este tipo de limitaciones, dieron un paso más y, a golpe de 

decreto, el 20 de diciembre de 2022, ordenaron el cierre de las universidades para las 

mujeres. Y, el 28 de enero de 2023, el Ministerio de Educación Superior talibán envió 

oficialmente una carta a las universidades públicas y privadas en la que prohibía a las 

mujeres y niñas participar en el examen de ingreso (Kankor) a la universidad. Ahora solo 

las niñas hasta el sexto curso y las estudiantes de los centros de formación sanitaria 

                                                            
33 GHOLAM. Entrevista de la autora en Kabul, el 9 de noviembre de 2022. Después de que relatase todas sus 
experiencias en el campo de batalla durante años, cortó en seco y exigió que no pusiera su nombre cuando le 
pregunté por la violación de los derechos humanos por los talibanes y el asesinato de antiguos soldados y policías 
de la república. Resultaba evidente su miedo a decir algo que no fuese acorde con los dictados del régimen. 
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pueden asistir a las escuelas, sujetas al estricto cumplimiento de las normas de los 

talibanes34.  

«El islam dice que la educación es obligatoria. Hay escuelas secretas. La población 

quiere educación para sus hijas. Si no reabren las escuelas, los afganos no se callarán. 

Saldrán a la calle, irán a las protestas, irán contra los talibanes. Todo el mundo dice que, 

en los últimos 20 años, nuestro único logro ha sido que nuestras niñas y mujeres vayan 

a la escuela, a la universidad, trabajen en la economía, en el gobierno. No es posible 

construir nuestro país sin las mujeres, sin la educación de las niñas», denunciaba 

Matiullah Wesa, un activista por los derechos humanos y la educación nacido en 

Kandahar. «Si quieres volver a construir Afganistán, si quieres un Afganistán en paz, si 

quieres que Afganistán sea un país poderoso en el mundo, la única manera es apoyar la 

educación, los derechos de las mujeres y respetar la educación de las mujeres y las 

niñas. Lucho por la educación, he estado en la cárcel, mi familia también. Trabajamos en 

las zonas remotas. He recibido amenazas de muerte»35, sentenciaba. Fue detenido en 

Kabul, el 27 de marzo, por los talibanes. Desde entonces está en la cárcel.  

Este activista fundó PenPath, hace 14 años, junto a su hermano. Se trata de una 

organización sin ánimo de lucro dedicada a promover la educación sobre todo en las 

zonas rurales y las aldeas más remotas de Afganistán. Matiullah Wesa exigió a los 

talibanes que revocaran sus decisiones de prohibir la educación secundaria y 

universitaria a las mujeres. El portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, dijo, tras su 

detención, que iba a ser investigado en relación con «información sospechosa sobre él» 

y por «organizar reuniones y establecer contactos que eran motivo de preocupación». 

Otros dirigentes talibanes le han acusado, en las redes sociales y en los canales de 

noticias locales, de ser un espía y de trabajar en contra de los intereses del país. Su 

único delito, en realidad, es luchar por la educación. A menudo, su hermano y él llevan 

libros y material escolar donado por filántropos afganos, lo que les valió el apodo de 

«bibliotecarios ambulantes» o «hermanos que llevan libros». Desde la prohibición talibán 

de la educación superior de las niñas, el trabajo de PenPath se ha ido desplazando hacia 

                                                            
34 RAWADARI. Human Rights Situation in Afghanistan: Mid-year Report, 1 January to 30 June 2023. Agosto 2023, 
pp. 25-26. Disponible en: 
https://rawadari.org/wp-content/uploads/2023/08/RW_AFGHumanRights2023_English.pdf 
35 WESA, Matiullah. Entrevista realizada en su casa de Kabul, el 10 de noviembre de 2022. Desde el primer 
momento, se percibía su amor por la educación y su compromiso por la educación de niñas y mujeres.  
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la campaña para pedir la reapertura de las escuelas y la universidad para niñas y 

mujeres. A finales de agosto, la actriz Angelina Jolie, se sumaba a la campaña 

internacional en favor de su liberación36.  

Los talibanes obedecen al emir sin rechistar, pero, al parecer, el debate sobre la 

educación podría hacer erosionar con el tiempo esa lealtad. Los más conservadores 

quieren restringir el acceso de las mujeres a la educación. Hay un sector que se plantea 

la educación, pero con límites en los campos de estudio —por ejemplo, permitir a las 

mujeres aprender solo medicina—. Y hay una comisión para revisar los planes de 

estudios de secundaria y terciaria con el fin de eliminar los contenidos considerados no 

islámicos. Desde el punto de vista político, la lucha por la educación dio al emir la 

oportunidad de atraer a los talibanes de base, que él cree que están de acuerdo con sus 

ideas sobre las mujeres37. 

«Consideramos nuestra responsabilidad ayudar a nuestra joven generación de mujeres 

y niñas. Intentamos encontrar la manera de compartir nuestros conocimientos con ellas 

para empoderarlas. Tenemos que ocultar nuestros programas a los talibanes porque no 

nos permiten organizar talleres, ni seminarios. No estamos realizando ninguna actividad 

política. Consideramos que es muy importante que estudiemos porque, cuando 

educamos a una madre, educamos a una nación. Es muy relevante para nosotros tener 

mujeres capacitadas que trabajen por su país y que nunca se rindan»38, explica Zual 

que, junto a otras jóvenes, organiza clases online y clandestinas. 

«La Universidad Americana, por razones de seguridad y, al no saber qué podía pasar, 

decidió marcharse a Catar. Otras universidades segregaron sus clases. La mayoría de 

las universidades tenían días diferentes para hombres y mujeres, otras ponían una tela 

de separación entre los estudiantes masculinos y femeninos. Estamos diciéndoles a los 

talibanes que si quieren reconocerse como gobernantes legítimos del país, tienen que 

cumplir ciertas normas. Tienen que concedernos ciertos derechos. Ganaron una guerra 

                                                            
36 Disponible en: https://www.wemu.org/npr-national-news/npr-national-news/2023-08-21/angelina-jolie-urges-
support-for-jailed-afghan-man-who-championed-higher-ed-for-girls 
37 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. «Taliban Restrictions on Women’s Rights Deepen Afghanistan’s Crisis», Asia
Report N°329 | 23 February 2023. Disponible en: https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/afghanistan/329-taliban-
restrictions-womens-rights-deepen-afghanistans-crisis 
38 Zual. Por razones de seguridad, se prescinde del apellido. Entrevista realizada en Kabul, el 12 de noviembre de 
2022. 
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tras 20 años de lucha y harán lo que quieran, pero estamos intentando salvaguardar lo 

que podamos»39, asegura Obaidullah Baheer.  

«Quería ir a la universidad y seguir estudiando. Y mi gran esperanza es llegar a ser 

presidenta y hacer que mi país sea mejor. Hay muchos problemas, en las aldeas no 

tienen acceso a la medicina, ni a nada. Por desgracia, en este momento, muchas jóvenes 

no tenemos el alimento para el alma que es la educación y cada día estamos más tristes. 

Perdimos la esperanza»40, se lamenta Narges. Su hermana, unas amigas y ella 

colaboran en una escuela clandestina situada en un barrio de Kabul, en la que enseñan 

diversas asignaturas, siempre con el miedo de ser descubiertas y detenidas por los 

talibanes o de morir en algún atentado durante las idas y venidas. «Yo era maestra. 

Ahora, doy clases clandestinas en casa y online»41, afirma Basira, miembro de una 

asociación en apoyo de las víctimas de la violencia terrorista, sobre todo hazaras, y de 

defensa de los derechos humanos.  

«Hay muchos problemas en la Universidad, pero estoy aquí por las estudiantes. Puedo 

enseñarles todo lo que aprendí en Teherán. Todos los días vienen a mi despacho y me 

dicen: “Oh, tú eres nuestra esperanza”, y yo las animo a que continúen con sus estudios 

porque esta situación no puede ser para siempre»42, explica Alina. «Estamos 

confundidas. Nuestra vida corre peligro. Los profesores expertos escaparon, no hay 

nivel».  

«Tenemos una gran demanda de padres, ancianos, líderes religiosos, mujeres, nos 

piden que proporcionemos instalaciones para que sus hijos, niños y niñas, vayan a la 

escuela. Tenemos la esperanza de que esto lleve potencialmente a las autoridades a 

comprender que las escuelas para niñas a partir del sexto curso deben reabrirse»43, 

                                                            
39 BAHEER, Obaidullah. Op. cit.  
40 Narges. Por razones de seguridad, se prescinde del apellido. La entrevista se realizó en la escuela clandestina 
donde da clases, en Kabul, el 10 de noviembre de 2022. 
41 Basira. Se prescinde del apellido y de detalles de la organización para evitar que pueda ser identificada. Entrevista 
realizada de forma clandestina en Kabul, el 7 de noviembre de 2022.  
42 Alina es un nombre ficticio. Esta profesora universitaria, de etnia hazara, pidió preservar su identidad por 
seguridad. La entrevista se realizó en la Universidad de Kabul, en una de las facultades que todavía estaban 
abiertas, el 8 de noviembre de 2022.  
43 AYOYA, Mohamed. Op. cit.  
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explica Mohamed Ayoya y añade que se está aplicando el plan de estudios normal en 

las escuelas.  

Aun así, todo indica que, antes o después, cambiarán también los planes de estudio y 

se adaptará toda la educación al islam. El diario afgano Hasht-e-Subh consiguió el plan 

de los talibanes para la modificación de los programas escolares. El proceso habría 

concluido en diciembre de 2020 y habría estado a cargo de un comité talibán ad hoc. 

Además de eliminar varios libros de texto y asignaturas del currículo educativo, se 

plantean numerosas propuestas para modificar el contenido de los libros. El fin sería que 

los planes de estudio se asemejen a los del anterior gobierno talibán de la década de 

1990. Se trata de eliminar imágenes de seres vivos, propagar la yihad, justificar la 

violencia, el derramamiento de sangre y la destrucción, prohibir cualquier defensa de la 

democracia y de los derechos humanos, oponerse a la educación y a la libertad de las 

mujeres, propagar la narrativa talibán de la historia, centrarse en el mundo islámico e 

ignorar el mundo no islámico, especialmente el occidental. También tratan de alienar a 

los chiíes, demonizar a Naciones Unidas, prohibir la celebración del Nowruz o introducir 

restricciones en las fiestas y ceremonias y condenar a personalidades históricas afganas. 

Noorullah Munir, ministro de Educación talibán, ya dijo, a finales de octubre de 2021, que 

el plan de estudios cambiaría y se ajustaría a la interpretación talibana del islam. Según 

los talibanes, mantener el plan de estudios actual es la continuación de la supuesta 

«invasión cultural de Occidente» que pone en peligro los intereses de los talibanes44.  

El cambio del currículo escolar es solo una parte del objetivo talibán de cambiar la 

educación de forma que gire alrededor del islam. Incluso hay informaciones sobre el 

hecho de reducir las asignaturas a las más básicas, más religión y tecnología. Pero, 

además, y ahí reside el mayor peligro, están las nuevas madrasas que preparan a los 

futuros talibanes. Estas escuelas se asemejan, y son recordatorio, de las madrasas en 

las que se formaron los talibanes en Pakistán desde muy pequeños. El resultado se 

puede ver. Crecieron adoctrinados en una visión extremista del mundo. Lo que nos 

encontramos, en este momento, es la terrible realidad de que prohíben las escuelas para 

                                                            
44 BAHESH, Hasib. «Taliban Modify Education Curriculum to Propagate Violence and Bigotry», Hasht e Subh. 16 
September 2023. Disponible en: https://8am.media/eng/exclusive-taliban-modify-education-curriculum-to-propagate-
violence-and-bigotry/ 
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niñas, pero abren madrasas para formar a la siguiente generación de talibanes, 

extremistas y terroristas suicidas.  

 

Economía y asistencia humanitaria 

Los talibanes ocultan los detalles de sus finanzas, pero los presupuestos filtrados 

sugieren que recaudan suficientes ingresos —sobre todo de tasas aduaneras— para 

mantener un Estado rudimentario. «Los impuestos que el régimen anterior recaudaba 

iban a parar a los bolsillos de los señores de la guerra o de los corruptos y del gobierno. 

Pero, con los talibanes, con el emirato islámico, todos los impuestos van al banco 

nacional, directamente, sin ningún tipo de corrupción, al presupuesto del gobierno. Son 

nuestros ingresos»45, explica Abdul Haq Hammad.  

Pero la situación dista de ser buena y hay una clara crisis económica y la ausencia de 

un sistema productivo. El informe Perspectivas socioeconómicas de Afganistán 2023, 

publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en abril 

de 2023, refleja la fragilidad persistente de la economía afgana y el carácter crítico de la 

ayuda exterior. El gasto per cápita de cerca del 85 % de la población está por debajo del 

umbral de la pobreza de 2020. El informe señala el impacto negativo en las perspectivas 

económicas de las restricciones laborales y educativas de mujeres y niñas.  

El sector privado sigue afrontando retos relacionados con la incertidumbre política y 

jurídica, en particular con respecto a las transferencias bancarias internacionales, los 

límites de retirada de fondos, los problemas de visado, el acceso a los mercados 

extranjeros y la falta de fiabilidad del suministro eléctrico. Los retos del sector financiero 

han provocado que la economía afgana dependa en gran medida de canales de pago 

informales. El mecanismo de importación de efectivo establecido por la ONU para apoyar 

las operaciones humanitarias transfirió 2.590 millones de dólares entre el 1 de diciembre 

de 2021 y el 15 de mayo de 2023 y ha sido fundamental en la estabilización de la moneda 

y el estímulo económico. 

                                                            
45 HAMMAD, Abdul Haq. Op. cit.  
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La crisis económica de Afganistán es generalizada y tiene ramificaciones de gran 

alcance. La economía entró inmediatamente en caída libre, con la congelación de 9.500 

millones de dólares en reservas del banco central, préstamos y la repentina suspensión 

de la ayuda directa al desarrollo. Los dólares que la ONU envía para operaciones de 

ayuda son vigilados de cerca por los talibanes que carecen de fuentes alternativas de 

divisas, porque la mayoría de los activos del banco central de Afganistán están 

congelados en el extranjero46.  

La situación sigue siendo extremadamente difícil y sombría para la población afgana, 

para las mujeres y las niñas es trágica. «La mano de obra agrícola ha disminuido debido 

a la sequía. Las opciones de emigrar de las zonas rurales a las ciudades han 

desaparecido ante la falta de empleo en las ciudades. Teníamos un país en el que el 

75 % del presupuesto nacional procedía de la ayuda exterior. El 40 % del PIB era ayuda 

exterior. Muchos de los medios económicos o de subsistencia dependían de ese apoyo 

internacional. Así que hacen falta soluciones centradas en una economía local. 

Afganistán es el sexto país más afectado por el cambio climático. Los hogares 

encabezados por mujeres son los más vulnerables y el país tiene el mayor porcentaje de 

viudas del mundo, debido a las décadas de conflicto. Antes del colapso de la república, 

éramos probablemente uno de los diez países más pobres del mundo. Así que, con la 

retirada de las fuerzas estadounidenses, esta crisis se multiplicó debido a las sanciones 

internacionales»47, explica Nasratullah Haqpal, investigador y analista político.  

«El gobierno está haciendo todo lo posible para conseguir una buena economía para el 

pueblo de Afganistán. Participa en varios proyectos. Cuando se implementen, habrá más 

empleo. Nuestro presupuesto procede de nuestros propios ingresos fiscales, pero en el 

gobierno anterior el 77 % procedía del extranjero. Estamos esperando que los 

estadounidenses liberen el dinero congelado»48, Muhajir se muestra convencido de las 

bondades del sistema talibán.  

«No obstante, si nos fijamos en la situación de la desnutrición infantil, observamos un 

aumento significativo de los casos, especialmente de desnutrición aguda moderada y 

                                                            
46 INTERNATIONAL CRISIS GROUP. Op. cit.  
47 HAQPAL, Nasratullah. Entrevista realizada en Kabul, el 12 de noviembre de 2022. 
48 MUHAJIR FARAHI, Hayatullah. Op. cit. 
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desnutrición aguda grave. Hay muchos más niños desnutridos que antes. Cada mes 

ingresan entre 40.000 y 50.000 niños en uno de los 2.400 centros de tratamiento 

establecidos en todo el país. Y eso es preocupante porque la desnutrición grave es una 

de las principales causas de mortalidad infantil. La inseguridad alimentaria también es 

muy alarmante porque hace que disminuya la capacidad económica de la gente»49, 

advierte Mohamed Ayoya, representante de Unicef. «Hay unos 14 millones de niños en 

situación de riesgo. Sigo trabajando por los niños de la calle y también por los retornados 

internos, los niños y sus familiares. También tenemos actividades educativas, formación 

profesional y un programa psicosocial infantil. Ellos también tienen problemas 

psicológicos y nosotros les proporcionamos un entorno acogedor»50, añade Mohamed 

Yousef.  

Ihsanullah Ghafoori, director de investigación de AREU51, explica que «la primera razón 

de la crisis económica es la sequía. Desde 2018, hay sequía extrema en algunas partes 

del país. Eso tiene un gran impacto negativo en la condición económica de los 

ciudadanos. En ese momento, había también inseguridad y no podíamos viajar a las 

zonas remotas. A todo eso, se sumó la COVID-19. Y la última razón es el cambio de 

gobierno porque no es reconocido en el marco del comercio internacional. Y los 

comerciantes, los empresarios, no tienen acceso a sus reservas de divisas»52. 

En relación con el cultivo de opio, que sirvió para financiar a los talibanes, las últimas 

medidas tomadas por estos indican su intención de disminuir e incluso erradicar su 

producción. El 8 de marzo de 2023, los talibanes promulgaron un decreto por el que se 

prohibía el cultivo de cannabis en Afganistán, que complementaba el anterior edicto, de 

3 de abril de 2022, por el que se suprimía el cultivo de estupefacientes, incluida la 

adormidera. Algunos informes de campo indican que el cultivo de adormidera ya se ha 

reducido mucho en todo el país y que la erradicación de los campos de adormidera se 

está llevando a cabo en gran medida. 

                                                            
49 AYOYA, Mohamed. Op. cit.  
50 YOUSEF, Muhammad. Op. cit. 
51 AREU —Afghanistan Research & Evaluation Unit (Unidad de Investigación y Evaluación de Afganistán)— es un 
think tank, con base en Kabul y fundado en 2002. 
52 GHAFOORI, Ihsanullah. Entrevista realizada en Kabul, el 15 de noviembre de 2022. 
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Naciones Unidas reconoce que la ayuda humanitaria por sí sola no será suficiente para 

abordar de forma sostenible el sufrimiento humano a gran escala del pueblo afgano, a 

medio y largo plazo. El objetivo debe ser reducir el número de casos humanitarios y 

ayudar a los afganos, especialmente a mujeres, niñas y otros grupos vulnerables a:  

a) aumentar su resiliencia ante las crisis, 

b) mantener sus medios de subsistencia, 

c) proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, 

d) reforzar la cohesión social y crear capital social, 

e) preservar los logros en materia de desarrollo conseguidos con tanto esfuerzo en las 

dos últimas décadas, también en lo que respecta a la prestación de servicios53.  

 

La resistencia  

La oposición política en el exilio, formada por antiguos funcionarios y figuras políticas de 

la república, sigue intentando un diálogo intraafgano, buscando apoyo internacional para 

sus esfuerzos, mientras abogan por el no reconocimiento de los talibanes. El número de 

ataques de la oposición armada y de enfrentamientos con las autoridades ha disminuido 

en comparación con el 2022. UNAMA registró ataques de los que se responsabilizaron 

tres de los principales grupos de resistencia armada que operan en Afganistán: el Frente 

Nacional de Resistencia, el Frente para la Libertad de Afganistán y el Movimiento para 

la Liberación de Afganistán54.  

A pesar de la relativa seguridad, persiste la grave preocupación por la presencia de 

grupos terroristas extranjeros. El Estado Islámico en Jorasán (ISKP), el Tehreek-e 

Taliban Pakistan (TTP) y otros grupos terroristas siguen en territorio afgano. En ausencia 

                                                            
53 UNITED NATIONS AFGHANISTAN. United Nations Strategic Framework for Afghanistan 2023-2025. United 
Nations Country Team in Afghanistan, 2023. Disponible en: 
https://afghanistan.un.org/sites/default/files/2023-07/UNSF%20Afghanistan_formatted_20230629.pdf 
54 Disponible en: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/170/30/PDF/N2317030.pdf?OpenElement  
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de un desarrollo sostenible significativo e integrador, sigue existiendo el riesgo de que 

aumente el atractivo para la población de algunos de estos grupos extremistas. 

Para Ziauhaq Amarkhil, antiguo gobernador de Nanghanar y político, «la gente está 

cansada de la guerra y el conflicto. Y si los combatientes de la resistencia toman o se 

apoderan del país, los talibanes volverán a luchar y lo recuperarán. Y ¿quién va a pagar 

el precio? ¿Por qué no dialogar entre nosotros? Ahora les toca el turno a los talibanes. 

Los talibanes necesitan ser flexibles, cambiar y respetar a los demás. Sentémonos juntos 

y encontremos una solución. Ya no queremos luchar. No quiero que otras personas sigan 

siendo víctimas de la guerra. Lo hemos perdido todo. El 90 % de la población está 

sufriendo, mentalmente, físicamente»55.  

«Soy un activista no violento. No quiero más guerras civiles. Solo quiero que la gente se 

levante. Pero no tendrá sentido si los talibanes siguen desoyendo e ignorando las 

demandas del pueblo», asegura Obaidullah Baheer. «Eso es lo que determinará el éxito 

o el fracaso de los talibanes»56. «Tenemos la mejor seguridad en Afganistán, en todo el 

país. Se acabaron las matanzas. En los últimos 40 años, la gente se ha estado matando 

todos los días, en el caos. Pero la situación ahora es la mejor. La vida es normal y la 

violencia ha terminado»57, destaca el talibán Muhajir.  

Las posibilidades de movimiento han aumentado por la seguridad y ahora es posible 

llegar a prácticamente cualquier lugar del país, algo que valoran de forma muy positiva 

los investigadores y analistas que, durante años, no pudieron ir con facilidad a gran parte 

del terreno. «Recientemente, hemos viajado a seis provincias por carretera, sin ningún 

incidente, sin ningún problema. El embajador estadounidense ha dicho que no permitirán 

que nadie se ponga a luchar contra los talibanes»58. Los países que antes apoyaban a 

la NRF o a la Alianza del Norte, como India y Rusia, están ahora intentando establecer 

buenas relaciones con los talibanes. Y otros países, como Uzbekistán o Irán, valoran la 

estabilidad creada por talibanes.  

                                                            
55 AMARKHIL, Ziauhaq. Op. cit.  
56 BAHEER, Obaidullah. Op. cit. 
57 MUHAJIR FARAHI, Hayatullah. Op. cit.  
58 GHAFOORI, Ihsanullah. Op. cit. 
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Se suceden las denuncias por las violaciones de los derechos humanos por los talibanes 

en el valle del Panjshir, foco de la resistencia, y se hacen llamamientos a los países 

extranjeros para que apoyen su lucha. «Los talibanes se han vengado en la gente común 

por las pérdidas que han sufrido, se han vengado en la población local del Panjshir, en 

los civiles. Torturan y encarcelan y hay muchos habitantes que se han visto obligados a 

abandonar sus hogares a causa de las torturas de los talibanes, solo porque son del 

Panjshir y, en muchos sentidos, apoyan a la resistencia. El Panjshir no estaba preparado. 

Fue la provincia más segura durante los últimos 20 años, pero los talibanes entraron en 

el valle por cuatro lados y lo controlaron. Creemos que Naciones Unidas y los países 

europeos se limitaron a entregar Afganistán a los talibanes sin pensar en el pueblo 

afgano»59. Es el relato desde las montañas del Panjshir del comandante Khalid Amary, 

del Frente Nacional de Resistencia (FNR).  

Con todo, el FNR es el único, de momento, que puede causar problemas a los talibanes. La 

creciente represión no ha impedido que continúe sus operaciones contra el dominio 

talibán. Liderado por Ahmad Masud, sigue siendo la principal resistencia afgana. Masud 

ha prometido continuar la lucha a pesar de la pérdida de su base de retaguardia en el 

valle de Panjshir. Los talibanes han sido capaces de acabar con algunas figuras clave 

de la resistencia, pero las tácticas asimétricas en el campo de batalla provocaron la 

pérdida de algunos importantes comandantes talibanes. «En Panjshir, la cruel táctica de 

los talibanes de atacar a civiles por sospechas de su afiliación al Frente Nacional de 

Resistencia está causando miseria y miedo generalizados»60, denuncia Agnès 

Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. «Por eso, hablamos de castigos 

colectivos, incluidas ejecuciones extrajudiciales, tortura, toma de rehenes, detenciones 

ilegales, incendios de casas y campos, etcétera. No sé qué se puede decir de este 

gobierno de los talibanes, las autoridades de facto. El primer punto que hay que destacar 

es que la escala de las violaciones en Afganistán es alucinante»61.  

                                                            
59 AMARY, Khalid. La entrevista fue realizada por llamada de WhatsApp durante la estancia de la autora en Kabul, 
en noviembre de 2022.  
60 MASSARO, Chris. «2 years after US withdrawal Afghanistan resistance group yearns for Western help as they 
take on Taliban», Fox News. 29 de agosto de 2023. Disponible en: https://www.foxnews.com/world/2-years-us-
withdrawal-afghanistan-resistance-group-yearns-western-help-take-on-taliban 
61 CALLAMARD, Agnés Op. cit. 
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Estados Unidos se niega a reconocer a los talibanes y mantiene sanciones contra sus 

líderes, pero sigue rechazando los llamamientos de algunos de sus antiguos aliados 

afganos para que les ayude a derrocar al régimen extremista. Abdul Rashid Dostum, 

exvicepresidente de Afganistán y señor de la guerra uzbeko que apoyó a las fuerzas 

especiales estadounidenses para derrocar a los talibanes en 2001, ha dicho que sería 

capaz de reunir fuerzas suficientes para derrotarlos de nuevo, si Estados Unidos le 

apoyara. Otros dos exgenerales afganos, Sami Sadat y Khoshal Sadat, han pasado 

varios meses en Estados Unidos buscando el apoyo de veteranos, legisladores y otros 

grupos para una posible guerra contra los talibanes, pero la respuesta es inequívoca: 

«Estados Unidos no quiere ver el retorno a la violencia en Afganistán y no apoyamos la 

oposición armada a los talibanes», dijo un portavoz del Departamento de Estado 

estadounidense. Y añadió: «Pedimos a todas las partes que actúen con moderación. Es 

la única manera de que Afganistán pueda hacer frente a sus numerosos desafíos».  

La retirada de Estados Unidos de Afganistán, en agosto de 2021, dejó sin apoyo militar 

a sus antiguos aliados en el país y decepcionó a quienes se oponen a los talibanes. «Nos 

sentimos traicionados. Nos sentimos solos. Tenemos las manos vacías», dijo Ahmad 

Masud, en julio, en el Foro de Seguridad de Aspen. Las numerosas facciones 

antitalibanas tampoco cuentan con el apoyo de los países vecinos de Afganistán por 

diversas razones, entre ellas el temor a que se extienda el conflicto armado en la región. 

 

El Estado Islámico de Jorasán  

Zabihullah Mujahid, el portavoz talibán, calificó de «infundada» y de «mera propaganda 

negativa» la información sobre el Estado Islámico de Jorasán (ISKP), presentada en 

agosto por Vladímir Voronkov, secretario general adjunto de la Oficina de Lucha contra 

el Terrorismo, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y que mantiene que 

la amenaza del grupo terrorista sigue siendo alta en el país asiático: «La situación en 

Afganistán es cada vez más compleja, y el temor a que armas y municiones caigan en 

manos de terroristas se está materializando. Al parecer, la capacidad operativa en el país 
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del ISKP ha aumentado, y el grupo se ha vuelto más sofisticado en sus ataques contra 

los talibanes y objetivos internacionales»62.  

El ISKP ha aumentado la cantidad y la complejidad de sus atentados, más mortíferos y 

destructivos, presionando a las autoridades y suscitando preocupación en Occidente por 

la posible regeneración de un grupo que podría volver a representar una seria amenaza 

internacional. Sus recientes atentados han ido dirigidos contra los talibanes y otros 

objetivos simbólicos y contra las minorías musulmanas chiíes, en particular la etnia 

hazara. Los atentados han aumentado en las zonas urbanas, con centenares de heridos 

y muertos. También ha atacado las embajadas de Pakistán y Rusia y asaltó un hotel en 

el que se alojaban representantes de empresas chinas.  

En su discurso ante el Consejo de Seguridad, en marzo, la jefa de la Misión de 

Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, Roza Otunbayeva, afirmó que el 

ISKP suponía «una amenaza creciente» y expresó su preocupación por la capacidad 

de los talibanes para hacer frente a ese desafío. El Estado Islámico en Jorasán ataca 

a los hazaras en escuelas, mezquitas y durante festividades. También ha habido 

atentados en mercados, hospitales, funerales, bodas o servicios religiosos. El general 

Michael Erik Kurilla, jefe del Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM), 

aseguraba, también en marzo, que el ISKP se ha envalentonado y que es capaz de 

realizar «una operación exterior contra intereses estadounidenses u occidentales en 

el extranjero en menos de seis meses, con poco o ningún aviso»63.  

Las fuerzas de seguridad talibanas han efectuado operaciones continuas y redadas 

nocturnas contra los terroristas del Estado Islámico y contra civiles acusados de 

ayudarles. Los talibanes agreden y detienen a personas sin el proceso debido, según 

una investigación de Human Rights Watch (HRW). En algunos casos, han hecho 

desaparecer por la fuerza o han matado a detenidos, arrojando o exhibiendo 

cadáveres en zonas públicas. «Los talibanes los han perseguido de formas, en 

realidad, contraproducentes, porque los han abordado de la misma forma que todos 

                                                            
62 UNITED NATIONS. «Terrorist Groups Remain Significant Threat in Conflict Zones, Neighbouring States, Senior 
Official Tells Security Council, Noting Force Alone Can Exacerbate Matters». Disponible en: 
https://press.un.org/en/2023/sc15396.doc.htm 
63 SELDIN, Jeff. «US General: Islamic State Afghan Affiliate Closer to Attacking Western Targets», VOA. 16 de 
marzo de 2023. Disponible en: https://www.voanews.com/a/us-general-islamic-state-afghan-affiliate-closer-to-
attacking-western-targets/7008633.html  
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los que han estado en el poder en Afganistán han abordado las insurgencias, es decir, 

de la forma más brutal posible, lo que significa que se despierta mucho resentimiento 

en las comunidades locales y eso conduce a más reclutas», afirma Patricia Gossman, 

directora asociada de la división asiática de Human Rights Watch64.  

Para Javid Ahmad, investigador del Centro para Asia Meridional del Atlantic Council, 

el ISKP «ahora tienen acceso ilimitado al mercado negro, para comprar no solo armas 

ligeras, sino también fertilizantes para explosivos, pequeños aviones comerciales no 

tripulados. Tienen acceso a sofisticados equipos de comunicación. Están comprando 

armas de francotirador guiadas por láser. Tienen acceso a gafas de visión nocturna». 

Los talibanes lo niegan y repiten que el emirato tiene pleno control sobre el país y no 

permite que nadie lo utilice contra la seguridad de ningún otro Estado. «Este tipo de 

grupos solo buscan cumplir su agenda, alcanzar sus objetivos y también debilitar al 

gobierno actual para demostrar lo vulnerable que son, cómo son capaces de emplear a 

estas personas para sus propios objetivos y metas políticas, militares y de inteligencia. 

Es por eso por lo que, en términos del Dáesh, esto es una amenaza, pero no una 

amenaza para desafiar al país, aunque crea preocupación»65, asegura el investigador y 

analista Nasratullah Haqpal.  

«El mundo sabe que tal y como va Afganistán no va a ser bueno para nadie. Esto se ha 

convertido en un centro para los grupos terroristas de todo el mundo: Al Qaeda, ISIS y 

cientos más. Y todos ellos están asentados muy cómodamente en Afganistán en este 

momento. El mundo tiene que hacer algo al respecto»66, advierte Mahbouba. «Nuestro 

compromiso es el acuerdo de Doha. Pero, en lo que respecta a los terroristas, Afganistán 

nunca ha sido un centro de ellos. En cuanto a la muerte de al-Zawahiri, no hay ninguna 

prueba de que fuese él y no ocupaba un alto cargo en el islam gobernante. Tal vez era 

una persona común, como miles de personas que viven en diferentes partes del 

mundo»67, responde el talibán Abdul Haq Hammad.  

                                                            
64 MACKINTOSH, Eliza. «‘No one feels safe’: The Taliban promised to provide security to Afghans. New data shows 
threat from ISIS is growing», CNN. 19 de mayo de 2023. Disponible en: https://edition.cnn.com/2023/05/19/asia/isis-
k-attacks-afghanistan-taliban-cmd-intl/index.html 
65 HAQPAL, Nasratullah. Op. cit.  
66 SERAJ, Mahbouba. Op. cit.  
67 HAMMAD, Abdul Haq. Op. cit. 
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Pero también existe el temor de que si no implementan los decretos de la línea dura, los 

talibanes de a pie digan que no lucharon una yihad para que no haya cambios y podrían 

desertar y engrosar las filas del Dáesh. Los talibanes niegan que estén ofreciendo un 

santuario al ISKP, muy al contrario, aseguran estar luchando contra ellos. La relación 

con Al Qaeda es más complicada porque es histórica y se basa en lazos familiares, 

matrimonios mixtos y demás. No hay duda de que la presencia de Zawahiri en Kabul 

perjudicó mucho ante las aseveraciones de que estaban cumpliendo el acuerdo de Doha.  

Con la excusa de dotarse de una mayor seguridad frente a los enemigos internos, los 

talibanes han instalado más de 60.000 cámaras de videovigilancia en las carreteras y 

calles de Kabul. Y habrá más, según Abubakar Siddique, corresponsal de Radio Azadi 

de RFE/R68. El Ministerio del Interior declaró, además, el 30 de agosto, que planeaba 

ampliar la red de vigilancia al resto del país en los próximos cuatro años. De acuerdo con 

Bloomberg, los talibanes están trabajando con el gigante tecnológico chino Huawei 

Technologies para instalar el sistema de cámaras de seguridad. Aunque las autoridades 

afirmen que el sistema de vigilancia les ayudará a mejorar la seguridad y a combatir la 

delincuencia, los observadores temen que utilicen esa red de cámaras también para 

sofocar la disidencia e imponer sus políticas represivas.  

 

Relaciones exteriores  

Hasta ahora, ningún país del mundo ha reconocido oficialmente al Emirato Islámico de 

Afganistán. Estados Unidos y sus aliados quieren que se cumpla con sus exigencias. Y 

parece que su política de presionar ha fracasado. Pero hay otros países, sobre todo los 

del entorno del país asiático, que interactúan, dialogan o negocian con los talibanes.  

En la decisión más reciente de Pekín, China ha nombrado embajador en Kabul a Zhao 

Xing. Kabul espera que otros le sigan ya que el chino es el primer embajador ante los 

talibanes y que este sea el punto de partida para un aumento de las relaciones 

                                                            
68 SIDDIQUE, Abubakar. «The Azadi Briefing: Is The Taliban Creating A Surveillance State In Afghanistan?», 
Radio Free Europe. 1 septiembre 2023. Disponible en: https://www.rferl.org/a/azadi-briefing-taliban-surveillance-
state-afghanistan/32574507.html 
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diplomáticas entre los dos países al más alto nivel y el comienzo de un nuevo capítulo. 

China interviene así en la economía y la política locales e intenta aumentar su influencia 

en la región y en el mundo. Su reciente paso diplomático es muy importante para los 

talibanes, ya que podría ser el paso previo a su reconocimiento oficial y animar a otros 

países a nuevas relaciones con Kabul en función de sus intereses. En el campo de la 

minería, compañías chinas han firmado diversos acuerdos con el emirato islámico 

afgano.  

Desde el principio, los talibanes aspiran a ganar legitimidad en la escena mundial. Sus 

actuaciones, sin embargo, parecen destinadas a cerrarse las puertas. No cumplen con 

un principio tan básico como el de comportarse de forma aceptable internacionalmente, 

no protegen ni promueven los derechos humanos, ni hay gobernanza inclusiva. Es crucial 

permitir la libertad de expresión, incluida la disidencia, sin temor a detenciones 

arbitrarias, en particular de quienes se manifiestan contra el trato discriminatorio y 

represivo que reciben las mujeres y las niñas. Así que, de momento, no parece próximo 

un reconocimiento internacional ni un asiento en la ONU.  

Lo que sí se está debatiendo es la idea de que algunas embajadas más, en particular 

occidentales, vuelvan a funcionar con rango de encargado de negocios o parecido, pero 

nunca a nivel de embajador. La relación con muchas de las agencias de la ONU es difícil, 

ya que los talibanes quieren tener un mayor control sobre las mismas. Pero, en general, 

lo que se prometió al principio, que es libertad de acceso al aire, al país, se cumple. Los 

talibanes han expresado cierto descontento con Naciones Unidos porque todos los 

informes sobre ellos son negativos y eso no ayuda a su reconocimiento internacional.  

Pero tampoco están tan aislados como en los 90, cuando solo tres países (Pakistán, 

Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos) les reconocieron oficialmente y el resto del 

mundo los condenó al ostracismo. Ahora hay diálogo con representantes de bastantes 

países. Los datos muestran, además, que, en el primer año, hubo 378 reuniones 

diplomáticas con al menos 35 países. Y Kabul tiene «embajadas» en 16 países, según 

el primer ministro talibán, Mohammed Abdul Kabir, que asegura que el mundo no tiene 

otro camino que interactuar con el Emirato Islámico de Afganistán. El 25 de marzo, el 

portavoz talibán, Zabihullah Mujahid, especificó que los talibanes prestaban servicio 

actualmente en varias embajadas afganas, como la de China, Irán (República Islámica 
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del), Pakistán, la Federación Rusa, Turkmenistán y Catar, además de en los consulados 

en Turquía y Emiratos Árabes Unidos.  

Los países y organizaciones de la región han tenido y tienen contactos bilaterales y 

multilaterales con las autoridades talibanas. Los debates abarcan diversos temas, como 

la gobernanza integradora, los derechos humanos, incluidos los derechos y libertades de 

las mujeres, la lucha contra el terrorismo, la seguridad fronteriza, la lucha contra el tráfico 

de drogas y la cooperación económica.  

El régimen talibán ya hizo saber de la creación de un consorcio de inversión integrado 

por empresas rusas, iraníes y paquistaníes y el compromiso con una empresa china en 

materia de minería de litio e infraestructuras económicas. Cada día anuncian nuevos 

planes de infraestructuras o acuerdos o negociaciones, algo que se puede comprobar 

en el diario The Kabul Times o en recuentos como el siguiente: el 5 de marzo, la 

República Islámica de Irán inauguró su centro comercial permanente en Kabul; las obras 

del ferrocarril Andkhoi-Sheberghan se iniciaron el 13 de marzo; el 29 de abril se inauguró 

una ruta de tránsito para el petróleo turcomano hacia Pakistán a través de Kandahar; el 

1 de mayo se anunciaron los planes para una nueva línea ferroviaria que conectará Asia 

Central con Asia Meridional a través de Mazar-e Sharif, Herat y Kandahar; el 9 de mayo 

se aprobó el proyecto del primer tren entre la República Islámica de Irán y Afganistán.  

«El ministro de Exteriores intenta establecer relaciones con más países, pero tenemos 

muy buenas relaciones con nuestros vecinos. Las fronteras se abrirán a la exportación, 

la importación, el negocio. Las principales dificultades se producen por el problema del 

no reconocimiento de Afganistán»69, afirma el viceministro de Cultura e Información. En 

la región, países como India, Turquía, Irán, Pakistán o Uzbekistán tienen interés en 

Afganistán. «Hay un gran acuerdo con Rusia sobre el combustible que necesitan. Y 

tratan de convencerlo porque es uno de los grandes actores en la política internacional. 

Del mismo modo, tenemos nuestro corredor aéreo con China, ya que hemos comprado 

cazas a China»70, asegura el analista Ihsanullah Ghafoori. «Y no hay una política 

estratégica clara sobre cómo relacionarse con otros gobiernos regionales».  

                                                            
69 MUHAJIR FARAHI, Hayatullah. Op. cit.  
70 GHAFOORI, Ihsanullah. Op. cit. 
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«Queremos un Afganistán próspero. Por eso, queremos tener buenas relaciones con 

nuestros vecinos, con los países de nuestra región y con el mundo, especialmente con 

Estados Unidos. Después de 42 años, el islam ha logrado la seguridad total en 

Afganistán. No hay combates, no hay asesinatos. Se puede viajar por todo el país sin 

que nadie te mate»71, proclama Abdul Haq Hammad.  

Pero hay problemas en las relaciones con algunos de sus vecinos como Pakistán, muy 

preocupado por lo que consideran el apoyo talibán al TTP. Los atentados terroristas 

perpetrados por ese grupo en Pakistán han aumentado un 50 % desde que los talibanes 

afganos tomaron el poder. Tayikistán ha repetido que no reconoce al autoproclamado 

Emirato Islámico de Afganistán. El presidente tayiko, Emomali Rahmon, ha criticado a 

los talibanes por ignorar los derechos de los tayikos en Afganistán y dijo que solo 

apoyaría la creación de un gobierno inclusivo en ese país. Desde entonces, la frontera 

entre los dos países ha estado cerrada. Al mismo tiempo, miles de refugiados afganos y 

críticos del régimen talibán huyeron a Tayikistán.  

Aun así, la reciente reanudación de las actividades de los mercados fronterizos entre 

Tayikistán y Afganistán podría indicar una cierta mejora en las relaciones. El objetivo es 

acercar culturas, apoyar a los productores locales y crear empleos para los residentes 

de las zonas fronterizas72. Desde la cúpula talibana insisten, como el mawlawi Abdul 

Bakir, adjunto al primer ministro, en que el emirato mantiene buenas relaciones con sus 

vecinos y que las disputas que han surgido, como la relativa a los derechos sobre el agua 

con Irán, se han resuelto mediante el diálogo.  

«En estos momentos, la comunidad internacional está dividida. Estamos en una época 

en la que domina la realpolitik y todos los países buscan formas de mantener o reforzar 

su parte en el mundo. Así que varios países están dispuestos a llegar a acuerdos con 

los talibanes a costa de los derechos humanos. Eso ha sido un obstáculo importante 

para que el Consejo de Seguridad pudiera tomar medidas mucho más enérgicas. Creo 

que, en general, la comunidad internacional no ha encontrado la manera de navegar por 

esta terrible situación, de comprometerse o no con los talibanes o de querer proteger a 

                                                            
71 HAMMAD, Abdul Haq. Op. cit.  
72 BAKOZODA, Hiromon. На таджикско-афганской границе возобновили работу совместные рынки. 
Таджикистан начал сотрудничество с Талибаном? 2 de septiembre de 2023. Disponible en: 
https://rus.ozodi.org/a/32575770.html 
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las mujeres, pero no puede comprometerse con un gobierno que está practicando tan 

claramente algunas de las discriminaciones más graves contra su propio pueblo»73, dice 

Agnés Callamard. «En el caso de Afganistán me parece de libro, por esas razones de la 

geopolítica, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña querrían una cosa y China y Rusia 

quieren otra. Y en ese impás los talibanes viven confortablemente instalados sin que el 

Consejo de Seguridad sea capaz de tomar decisiones enérgicas»74, añade el fiscal 

Castresana.  

 

Conversaciones en Doha 

Los días 30 y 31 de julio, en Doha (Catar), se celebraron las primeras conversaciones 

oficiales entre Estados Unidos y los talibanes desde agosto de 2021. La delegación de 

Estados Unidos estuvo encabezada por el representante especial de Estados Unidos 

para Afganistán, Thomas West, al que acompañaron Rina Amiri, enviada especial para 

las mujeres, las niñas y los derechos humanos afganos, y Karen Deker, jefa de la misión 

de Estados Unidos en Afganistán, con sede en Doha. Al frente de la delegación talibana 

estuvo el ministro de Asuntos Exteriores, Amir Khan Mutaqi.  

Según el comunicado del Departamento de Estado75, Estados Unidos instó a los 

talibanes a «revertir las políticas responsables del deterioro de la situación de los 

derechos humanos en Afganistán, en particular para las mujeres, las niñas y las 

comunidades vulnerables», y expresó su grave preocupación por «las detenciones, la 

represión de los medios de comunicación y los límites a la práctica religiosa». Y concluyó 

con una mención a la ofensiva talibán contra la adormidera, pero con preocupación por 

«los opiáceos procesados y las drogas sintéticas» y un posicionamiento de la lucha 

antidroga como una vía para continuar el diálogo. Y la delegación «tomó nota» del 

«compromiso continuo» de los talibanes para que Afganistán deje de ser una base de 

                                                            
73 CALLAMARD, Agnés. Op. cit. 
74 CASTRESANA, Carlos. Op. cit. 
75 Disponible en: https://www.state.gov/meeting-of-u-s-officials-with-taliban-representatives/ 
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ataques contra Estados Unidos y sus aliados, reconociendo «una disminución de los 

ataques terroristas a gran escala contra civiles afganos».  

El Departamento de Estado aseguró también que «los funcionarios estadounidenses 

presionaron para la liberación inmediata e incondicional de los ciudadanos 

estadounidenses detenidos, señalando que estas detenciones eran un obstáculo 

significativo para un compromiso positivo». En diciembre, el gobierno estadounidense 

confirmó la liberación de dos estadounidenses que habían sido detenidos por los 

talibanes, y aludió entonces a que había más ciudadanos estadounidenses retenidos en 

el país pero no los identificó.  

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Exteriores talibán, Abdul Qahar Balkhi, afirmó 

en Twitter: «En la reunión, las dos partes discutieron acerca de la creación de confianza, 

la adopción de medidas prácticas al respecto, la eliminación de las listas negras, el 

levantamiento de las sanciones, el descongelamiento de las reservas DAB, la estabilidad 

económica de Afganistán, la lucha contra los estupefacientes y las cuestiones de 

derechos humanos». Kabul reiteró que era crucial para la construcción de la confianza 

que se eliminaran las listas negras y las listas de recompensas y que se descongelaran 

las reservas bancarias para que los afganos pudieran establecer una economía que no 

dependiera de la ayuda extranjera.  

Ambas partes hicieron hincapié en la continuación de este tipo de reuniones, 

entendimiento e interacciones. La versión talibana omitió la mención específica de los 

derechos de las mujeres. En su lugar, los talibanes destacan las cuestiones económicas. 

Está claro que para ellos el principal interés es económico y financiero, ya que buscan el 

acceso a los fondos del banco central de la antigua república que ascienden a un total 

de 7.000 millones de dólares congelados por el Banco de la Reserva Federal de Nueva 

York en agosto de 2021. Sin embargo, a finales de julio, se supo que una auditoría que 

se había hecho, financiada por Estados Unidos, al banco central afgano controlado por 

los talibanes no había conseguido el respaldo de Washington para la devolución de los 

activos bancarios de un fondo fiduciario de 3.500 millones de dólares con sede en Suiza. 

El banco central afgano debe demostrar que está libre «de influencias e injerencias 
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políticas», así como probar que tiene controles «adecuados» contra el blanqueo de 

dinero y la financiación del terrorismo76.  

Las conversaciones de Doha levantaron ampollas y críticas sobre todo por parte de 

afganos y afganas en el exilio y de los opositores del interior. Los representantes 

especiales de EE. UU. para Afganistán emitieron un comunicado de prensa en el que 

afirmaban: «Los afganos y los defensores de los derechos humanos nos han instado 

ampliamente a dialogar directamente con los talibanes». Los activistas sociales y los 

defensores de los derechos humanos afganos dejaron claro que no aceptaban el 

compromiso directo estadounidense con los talibanes, y mucho menos en su nombre. 

Los afganos consideran que Washington margina intencionadamente a los verdaderos 

defensores de los derechos de las mujeres y solo escucha a aquellos activistas, hombres 

y mujeres, que presionan activamente a favor de los talibanes.  

No parece que las conversaciones de Doha hayan conseguido nada en relación con el 

respeto de los derechos humanos y de las mujeres por parte de los talibanes. Tampoco 

parece que esa sea realmente la prioridad de Estados Unidos, más interesado en 

mantener vínculos con los dirigentes talibanes para vigilar las posibles amenazas de 

grupos terroristas presentes en Afganistán. 

 

Los hazaras y la represión de las minorías  

«Están intentando provocar una guerra sectaria. Pero no ocurrirá porque nadie puede 

dividirnos basándose en chiíes y suníes. En Afganistán, lo bueno es que somos mixtos. 

Y espero que no haya más ataques contra los hazaras»77, explica Ziauhaq Amarkhil. 

«Siempre ha sido lamentable. De eso ha tratado siempre el extremismo y el terrorismo. 

Eligen el blanco más fácil y lo atacan. Y, por desgracia, los hazaras siempre han sido a 

                                                            
76 PUTZ, Catherine. «A Very Quiet Meeting in Doha: US Officials Meet With Taliban Representatives», The Diplomat. 
4 de agosto de 2023. Disponible en: https://thediplomat.com/2023/08/a-very-quiet-meeting-in-doha-us-officials-meet-
with-taliban-representatives/ 
77 AMARKHI. Op. cit.  
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los que pensaban que podían atacar sin mayores repercusiones»78, añade Obaidullah 

Baheer.  

El 6 de septiembre de 2022, el relator especial de la ONU sobre la situación de los 

derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, planteó la grave situación de los 

hazaras afirmando que la comunidad ha sido objeto de múltiples formas de 

discriminación, que afectan negativamente a sus derechos económicos, sociales, 

culturales y humanos. Y subrayó que «hay informes de detenciones arbitrarias, torturas 

y otros malos tratos, ejecuciones sumarias y desapariciones forzadas. Además, se está 

denunciando un aumento de los discursos incendiarios, tanto en Internet como en 

algunas mezquitas durante las oraciones de los viernes, que incluyen llamamientos a 

matar a los hazaras»79. Además de por el hecho de ser chiíes, los terroristas del ISKP 

acusan a los hazaras de haber sido entrenados por Irán para luchar contra el ISIS en 

Irak y Siria.  

En septiembre de 2022, The Hazara Inquiry80, una investigación sobre la situación de los 

hazaras en Afganistán y Pakistán, dirigida por parlamentarios y expertos británicos, 

publicó sus informes sobre su grave situación en Afganistán. El informe reveló que, como 

minoría religiosa y étnica, los hazaras corren grave peligro de genocidio a manos del 

ISKP y de los talibanes. Esta conclusión compromete la responsabilidad de todos los 

Estados de proteger a los hazaras y prevenir un posible genocidio, en virtud de la 

Convención de la ONU para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

(Convención sobre el Genocidio) y del derecho internacional consuetudinario. Como se 

afirma en el informe: «Cuando los talibanes tomaron el control de Afganistán en 2021, la 

situación de los hazaras se vio considerablemente afectada y se invirtieron los avances 

logrados durante 20 años en la lucha contra la marginación y la discriminación que sufría 

este grupo minoritario. La vuelta al poder de los talibanes ha provocado más heridos 

como consecuencia de los ataques selectivos, incluidos los bombardeos de escuelas, 

lugares de culto y otros centros de los hazaras. Es probable que esta tendencia continúe. 

Es urgente proporcionar protección a la comunidad, en consonancia con las obligaciones 

                                                            
78 BAHEER, Obaidullah. Op. cit.  
79 OCHAB, Ewelina U. «Yet Another Attack On The Hazara In Afghanistan», Forbes. 1 de octubre de 2022. 
Disponible en: https://www.forbes.com/sites/ewelinaochab/2022/10/01/yet-another-attack-on-the-hazara-in-
afghanistan/?sh=321afd4a2fa6 
80 AA. VV. The Hazara Inquiry. 25 de enero de 2023. https://www.hazarainquiry.com/ 



564

b
ie

3

Afganistán año dos: crisis humanitaria, violación de los derechos humanos y 
apartheid de género 

Pilar Requena 
 

Documento de Opinión   78/2023  38 

internacionales en virtud de la Convención sobre el Genocidio». A pesar del aumento de 

los ataques contra la comunidad, los talibanes no introdujeron ninguna medida especial 

para protegerla.  

«En los últimos 20 años, los hazara avanzaron muy rápido en el campo de la educación 

después de haber estado muy abajo durante décadas», explica Karimi81, hazara y 

antiguo miembro del parlamento de la república. «Son la gente más educada, 

trabajadora, están muy informados. Quizá eso también haya creado algún tipo de 

animadversión entre todos los demás por el hecho de que sean más listos que ellos. Las 

niñas y mujeres hazaras son las que probablemente han aprovechado mejor estos 20 

años, estudiaron e investigaron más»82, dice Mahbouba.  

El activista por los derechos humanos, pero sobre todo por los derechos de su etnia, el 

hazara, Abdel Ansari, hace balance de lo que ocurre desde la llegada al poder de los 

talibanes: «Ha habido ataques brutales y matanzas de hazaras, ocuparon y saquearon 

sus propiedades, perdieron sus vidas y también sus propiedades. Nuestras oficinas han 

sido rodeadas tres veces por los talibanes, esta en la que estamos reunidos, es 

clandestina, de momento no la conocen. Los mejores estudiantes de la Universidad eran 

hazaras porque sus padres los animan y empujan hacia delante. No hay diferencias entre 

hombres y mujeres, tampoco en la educación. Todos los niños y todas las niñas reciben 

educación. También en las zonas rurales. La comunidad hazara ha abierto colegios y 

universidades en estas décadas. Los ataques contra los hazaras comenzaron en 2011 y 

han continuado. Los hazaras somos gente flexible y comprometida. No queremos 

violencia, odiamos el conflicto. Buscamos la educación para construir el país y el mundo. 

Somos partidarios de la independencia democrática, los derechos humanos, la sociedad 

civil. Apoyamos los derechos humanos y los derechos de la mujer. Tenemos una larga 

historia, una larga cultura»83.  

El Foro Asiático para los Derechos Humanos y el Desarrollo (FORUM-ASIA)84 pedía el 

pasado 4 de agosto en Bangkok una acción internacional urgente y concertada para 

                                                            
81 Karimi, nombre cambiado, por seguridad. Entrevista realizada en Kabul, 10 de noviembre de 2022.  
82 SERAJ, Mahbouba. Op. cit. 
83 ANSARI, Abdel. El nombre está cambiado por razones de seguridad. Es un defensor de los derechos humanos al 
frente de una asociación que ayuda a las víctimas del terrorismo. Entrevista en Kabul, el 7 de noviembre de 2022. 
84 Disponible en: [Declaración] Afghanistan Protect the persecuted Shia Hazaras in Afghanistan " FORUM-ASIA.pdf 
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proteger a la comunidad chiita y hazaras de Afganistán. La comunidad chiita de 

Afganistán —cuyos miembros son predominantemente hazaras— se enfrenta a una 

discriminación sistemática, ataques selectivos, marginación, persecución y duras 

restricciones por parte de los talibanes. Los talibanes han impuesto prohibiciones a la 

libertad de religión o creencia de chiíes y hazaras. Además, son responsables de 

desplazamientos forzosos y desapariciones de hazaras, de su exclusión de la ayuda 

humanitaria, así como de detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales de civiles 

en todo Afganistán. En sus recientes edictos, los talibanes han prohibido a los hazaras 

organizar, participar y practicar ceremonias de Muharram (actos religiosos chiíes de 

duelo) en todo el país. Tras la prohibición, los talibanes han vuelto a asaltar las 

procesiones de Muharram y han abierto fuego contra los dolientes chiíes, matando e 

hiriendo a civiles chiíes. Los talibanes también han bloqueado la conexión a Internet en 

las zonas atacadas. Los ataques han afectado a la comunidad en las provincias de Kabul, 

Herat, Ghazni y Balkh. Además, los talibanes han coaccionado a miembros de la 

comunidad chií-ismailí para que se conviertan al sunismo a fin de recibir ayuda 

humanitaria en la provincia afgana de Badakhshan85.  

Desde la toma del poder por los talibanes, al menos 700 hazaras han muerto o resultado 

heridos en 13 atentados selectivos perpetrados por filiales del Estado Islámico. Varios 

grupos internacionales de derechos humanos y organismos de vigilancia86 han 

expresado su honda preocupación por el aumento de los ataques contra los hazaras, 

dando la voz de alarma. Las sanciones de los talibanes contra los chiíes y los hazaras 

incluyen: eliminación de la Ley del Estatuto Personal de los Chiíes, ratificada por el 

presidente Hamid Karzai en 2009; prohibición de la enseñanza del plan de estudios de 

la doctrina chií jafari en la educación superior; eliminación de la fiesta nacional chií 

(Ashura) del calendario del país; restricciones a las ceremonias de Muharram. En julio 

de 2022, más de 25.000 personas principalmente hazaras fueron desplazados de sus 

tierras ancestrales por la campaña militar de los talibanes, según el Museo 

Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos.  

                                                            
85 Disponible en: https://www.hrw.org/news/2022/09/06/afghanistan-isis-group-targets-religious-minorities 
86 Disponible en: https://www.appghazara.org/post/the-hazara-inquiry-afghanistan-report 
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Desde su regreso al poder, los talibanes han lanzado ataques sistemáticos contra los 

grupos étnicos y religiosos autóctonos, entre los que se encuentran los hazaras, los 

tayikos y los uzbekos. Asimismo, sufíes, sijs e hindúes temen ser perseguidos por los 

talibanes y el ISKP. Se cree que algunas de las minorías no musulmanas de Afganistán 

pudieran desaparecer. Dos años después, esos temores se están haciendo realidad. El 

último judío conocido de Afganistán huyó del país poco después de la toma del poder 

por los talibanes. Se estima que las comunidades sij e hindú se han reducido a un puñado 

de familias. Bajo el régimen talibán, los sijs y los hindúes se han enfrentado a severas 

restricciones, incluso en su aspecto físico, y se les ha prohibido celebrar sus fiestas 

religiosas en público, por lo que a muchos no les ha quedado más remedio que huir. Las 

draconianas restricciones impuestas por los talibanes a sijs e hindúes han obligado a 

una gran cantidad a salir del país. Muchos se han trasladado a la India, donde la mayoría 

se enfrenta a una vida de pobreza. Niala Mohammad, directora de política y estrategia 

de la organización sin ánimo de lucro Muslim Public Affairs Council en Washington, 

afirmó que la situación de las minorías religiosas en Afganistán —incluidos hindúes, sijs, 

bahai, cristianos, ahmadíes y musulmanes chiíes— se ha deteriorado mucho bajo el 

régimen talibán. «La situación sigue deteriorándose a medida que facciones políticas 

extremistas que dicen representar al islam, como los talibanes, ascienden al poder en la 

región», afirmó Mohammad, que anteriormente fue analista para Asia Meridional de la 

Comisión de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional. «Este éxodo de 

diversos grupos religiosos ha dejado un vacío en el tejido social del país»87.  

 

Conclusiones  

«La Corte Penal Internacional tiene jurisdicción sobre Afganistán desde hace más de 20 

años. Espero que, ahora, después de la llegada de los talibanes, se active la 

investigación, en estado latente durante muchísimos años y que tengamos algunos 

resultados»88, afirma el fiscal Castresana.  

                                                            
87 Disponible en: https://www.rferl.org/a/afghanistan-sikh-hindu-muslim-taliban-restrictions/32559175.html 
88 CASTRESANA, Carlos. Op. cit.  
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Quienes pensaron que estos talibanes eran moderados o talibanes 2.0 estaban muy 

equivocados. En estos dos años su política represiva, autoritaria, discriminatoria y 

criminal no ha cesado. Han impuesto un apartheid de género condenando a las mujeres 

al ostracismo social. Las continuas violaciones de los derechos humanos y de las 

mujeres requieren una atención urgente y una acción y respuesta coordinadas a escala 

local, regional e internacional. 

El país vive inmerso en una terrible crisis humanitaria, a pesar de los esfuerzos de las 

agencias de Naciones Unidas y de las ONG para paliar en todo lo posible el sufrimiento 

de la población. El problema de la inseguridad alimentaria es muy grave. Más allá de la 

ayuda de emergencia, deben continuar los esfuerzos a largo plazo.  

Pero la comunidad internacional, sobre todo Estados Unidos, continúa sin ejercer la 

presión necesaria sobre los talibanes y no parece que tenga un plan concreto. 

Washington ha mostrado que su prioridad no son los derechos humanos, ni los de las 

mujeres, ni la democracia, ni el bienestar en Afganistán. Solo quiere garantizarse que el 

país asiático no se convierta en santuario de terroristas yihadistas que puedan atentar 

contra sus ciudadanos o sus intereses.  

Los talibanes no han mostrado ningún tipo de responsabilidad o compromiso en la 

defensa de los valores y de los derechos humanos. Al contrario, las acciones y actitudes 

cotidianas del régimen muestran un desprecio total por las leyes y normas 

internacionales. Para contrarrestar esta situación, la comunidad internacional debe 

desempeñar un papel efectivo y activo en el apoyo al pueblo afgano contra las políticas 

opresivas de los talibanes.  

«Hay muchas cosas que la comunidad internacional puede y debe hacer, solucionando 

su división y su incapacidad para actuar. Creo que para muchos países, Afganistán ha 

desaparecido del radar. Están pendientes de otras situaciones, en particular Europa 

Occidental, Estados Unidos, Canadá. Todos ellos descuidan sus responsabilidades 

hacia el pueblo afgano y en particular hacia las mujeres y las niñas afganas. Es 
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absolutamente vergonzoso. Lo que les estamos haciendo a las mujeres y niñas afganas 

no tiene palabras. Es realmente repugnante»89, sentencia Agnés Callamard.  

 

 

 Pilar Requena*
Periodista Internacional y de Investigación TVE  

@RequenaPilar  
 

                                                            
89 CALLAMARD, Agnés. Op. cit. 
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La última frontera, el cerebro 

Resumen: 

La constante evolución, adaptación y superación son rasgos distintivos del ser humano. 

No somos la especie más numerosa, ni la más inteligente, ni la más fuerte, pero, un 

hecho diferencial nos ha hecho ser, desde hace milenios, la especie dominante en 

nuestro planeta: el «sapiens» que reside en nuestro cerebro tras una evolución de 

cientos de miles de años y que, aún, sigue avanzando. Esta inteligencia no solo nos ha 

hecho vivir como vivimos en nuestros días, en sociedades avanzadas conectadas en un 

mundo global, también, otra diferencia respecto a las demás especies y que es 

inmutable, es la competición por ir más allá, por la conquista de fronteras como los polos, 

la velocidad, las profundidades marinas o las alturas terrestres, el cosmos… o las 

relacionadas con la vida y el cómo somos. Y en ello, el cerebro y sus capacidades tienen 

un protagonismo singular. En el ámbito de defensa el salvar esta frontera tiene dos 

vertientes. Lo que conocemos, para curar heridas físicas y psicológicas, traumas que 

dañan vidas y cuestan enormes esfuerzos económicos y de especialistas en ayuda a los 

veteranos y víctimas. Lo que desconocemos, el potencial escondido que podría hacernos 

aún mejores y con mayores capacidades, sobre todo más inteligentes y, por tanto, 

superiores a nuestros congéneres, aquellos con los que convivimos y competimos en 

una tensión geopolítica sin fin. 
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Palabras clave: 

Cerebro, neurociencia, China, EE. UU., Europa, hegemonía, tecnología. 
 

The last frontier, the brain. 

Abstract: 

Constant evolution, adaptation and self-improvement are distinctive features of human 

beings. We are not the most numerous species, nor the most intelligent, nor the strongest, 

but a differential fact has made us, for millennia, the dominant species on our planet: the 

"sapiens" that resides in our brain after an evolution of hundreds of thousands of years 

and that still continues to advance. This intelligence has not only made us live as we do 

today, in advanced societies connected in a global world, but also, in another difference 

with respect to other species and which is immutable, in the competition to go beyond, to 

conquer frontiers such as the poles, speed, the depths of the sea or the heights of the 

earth, the cosmos... or those related to life and the way we are. And in this, the brain and 

its capabilities play a singular role. In the field of Defence, bridging this frontier is twofold. 

What we know, to heal physical and psychological wounds, traumas that damage lives 

and cost enormous economic and specialist efforts to help veterans and victims. What 

we do not know, the hidden potential that could make us even better and more capable, 

above all more intelligent and therefore superior to our fellow human beings, those with 

whom we coexist and compete in a never-ending geopolitical tension.

Keywords:

Brain. Neuroscience. China. USA. Europe. Hegemony. Technology. 
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Conociendo nuestro cerebro 
 

El interés por saber qué tenemos dentro de la cabeza, en lo tangible e intangible, es tan 

antiguo como la curiosidad humana. Desde las trepanaciones y otras técnicas invasivas 

no muy consideradas con los sujetos de estudio, como corrientes eléctricas o uso de 

químicos, hasta las tecnologías más actuales dedicadas a explorar sutilmente los 

rincones de nuestros pensamientos, han sido múltiples las iniciativas y enormes los 

avances para desvelar las incógnitas. Las motivaciones, los resultados y las aplicaciones 

son tan dispares como lo somos los humanos… o los que han dejado de serlo, como el 

artista Neil Harbisson, que desde 2004 es oficialmente el primer cíborg1 del mundo 

reconocido por un gobierno. Lleva implantada en la cabeza una antena que le conecta, 

directamente, con aparatos externos como móviles o satélites y con la que puede ver 

colores infrarrojos y ultravioletas.  
 

Nombres para destacar por sus aportaciones científicas, positivas, hay en creciente 

número, pero sí que no debemos olvidar, por cercanía, uno fundamental, el considerado 

padre de la neurociencia, Santiago Ramón y Cajal. Fue un polifacético científico 

humanista que revolucionó el mundo de la investigación, por lo que fue reconocido en 

1906 con el Premio Nobel de Medicina tras dar nombre a las neuronas y descubrir la 

sinapsis.  
 

La materia gris, las neuronas… que fueron su objeto de estudio y que, en su conjunto, 

como cerebro, es el órgano central de nuestro sistema nervioso y el responsable de 

controlar nuestros actos voluntarios: el habla o la comunicación, el movimiento, la 

inteligencia, el pensamiento, la memoria, las emociones, las opiniones o procesar la 

información de los cinco sentidos. También, por si la responsabilidad fuera poca, de los 

inconscientes, cuestiones tan transcendentales como son la frecuencia cardíaca, la 

respiración, la digestión, la temperatura... Y aunque es un gran receptor y gestor, el 

cerebro, por sí mismo, no puede sentir dolor ya que no cuenta con receptores, solo 

interpreta las señales que recibe del resto del cuerpo, cuestión importante si se habla de 

combatientes y excombatientes. 

 

                                                            
1 «Neil Harbisson, primer cíborg reconocido y artista contemporáneo», Thinking Heads. Disponible en: 
https://thinkingheads.com/conferenciantes/neil-harbisson/ (consultado 1/9/23). 
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Estas actividades, conscientes o inconscientes, se comenzaron a conocer a partir de 

heridos en combate y lesiones traumáticas. Distintas zonas con daños cerebrales 

producían carencias en el habla, el reconocimiento de objetos, la desinhibición de 

comportamientos sociales, la ceguera al color o la percepción del movimiento. En siglos 

pasados se consideraba que el cerebro estaba especializado en zonas y compartimentos 

para diversas funciones. Hoy sabemos que la relación entre zonas cerebrales es más 

sofisticada. Es la actividad incesante del cerebro lo que construye el yo y sus 

comportamientos, en continuas simulaciones de la realidad desde dentro del cerebro. 

Junto con las experiencias externas del sujeto, eso articula lo que llamamos significado, 

aprendizaje o pensamiento.  
 

Pero, pese a todo lo que conocemos, es más lo que desconocemos. El estudio del 

cerebro humano es una de las áreas menos exploradas de la ciencia y, aunque los 

descubrimientos en neurociencia se han disparado en las últimas décadas o la mayor 

parte de lo que sabemos del cerebro se ha descubierto en las últimas décadas, abundan 

los mitos, los errores o «hechos» que quedan desfasados según avanza la investigación, 

incluyendo en el ámbito de aplicaciones para entornos de defensa o de «inteligencia».  
 

Entre las certezas está que el cerebro humano, y la manifestación más compleja de 

inteligencia que conocemos, están protegidos por una complicada defensa formada por 

barreras físicas como el cráneo, el líquido cefalorraquídeo y un conjunto único y singular 

en nuestros organismos de músculos y guardianes químicos o por algo más difuso y 

personal como es la personalidad individual.  
 

No es un músculo, aunque sea habitual considerar así al elemento principal del Sistema 

Nervioso Central. Con un peso promedio de entre 1,3 y 1,5 kilogramos, varía según la 

edad y el género, apenas supone un 2 % de nuestra masa corporal y se considera 

plenamente maduro a los 25 años. Puede sorprender, pero un cerebro más grande no 

siempre significa ser mejor o más inteligente. Es el órgano más graso del cuerpo al 

concentrar el 25 % del colesterol del cuerpo, un elemento cuya ausencia puede provocar 

demencia o la muerte de las células cerebrales, de las que es una parte integral.  
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Formado por un 73 % de agua basta un 2 % de deshidratación para afectar a la atención, 

la memoria y otras capacidades cognitivas o acelerar el envejecimiento cerebral. Es un 

fascinante motor que consume aproximadamente el 50 % de la glucosa y el 20 % de la 

energía y el oxígeno totales del organismo. Precisamente el oxígeno es otra de las claves 

para la supervivencia, si se pierde el suministro constante durante un tiempo prolongado 

se pueden sufrir graves daños cerebrales, incluso la muerte. 
 

El cerebro tiene un patrón de conectividad tan único y personal como las huellas 

dactilares. En él hay cerca de 10.000 tipos diferentes de neuronas y juntas suman, en 

una cifra que es estimada, 86.000 millones. Cada una de ellas puede transmitir 1.000 

impulsos nerviosos por segundo y establecer decenas de miles de contactos sinápticos 

con otras neuronas para que la información viaje por nuestro cerebro a la nada 

desdeñable velocidad de 430 kilómetros por hora. Que de todo este potencial utilizamos 

un pequeño porcentaje de su capacidad, entre un 3 y un 10 %2, hace ya tiempo que los 

estudios científicos demostraron que era un «neuromito»3. El ser humano utiliza casi el 

100 % de sus capacidades cerebrales para poder llevar a cabo cualquier tipo de 

actividad, incluso cuando dormimos, haciendo además que seamos «de cerebro 

completo» y no, en otro mito, personas de personalidad o habilidades de cerebro 

izquierdo o derecho.  
 

Históricamente ha sido comparado con las tecnologías más avanzadas del momento, 

como relojes o, más recientemente, procesadores y ordenadores. Teniendo en cuenta 

que la capacidad de almacenamiento cerebral se considera prácticamente ilimitada, al 

contrario que las memorias RAM de los dispositivos electrónicos, no deberá sonar 

extraña entonces la afirmación de que, en todos los aspectos en los que se ha puesto a 

prueba, el cerebro sigue siendo muy superior a los ordenadores más potentes que 

existen por capacidades, potencia… y versatilidad y resiliencia.  
 

 

 

 

                                                            
2 HAMMOND, Claudia. «¿Realmente solo usamos el 10 % de nuestro cerebro?», BBC. 27/5/13. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/06/130524_mitos_medicos_diez_por_ciento_cerebro_finde (consultado 
1/9/23). 
3 VV. AA. 50 grandes mitos de la psicología popular. Unebook. Disponible en: https://www.unebook.es/es/libro/50-
grandes-mitos-de-la-psicologia-popular_72337 (consultado 1/9/23). 
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Nuestro «generador aleatorio de pensamientos» crea casi 50 pensamientos por minuto, 

unos 70.000 por día, según el Laboratorio de Neuroimagen de la Universidad del Sur de 

California4. También puede procesar una imagen que han visto los ojos en tan solo 13 

milisegundos, aunque tarde un poco más, alrededor de 75, en llegar a la consciencia, 

mucho menos tiempo del que se tarda en parpadear. Este recuerdo, como todos los 

demás, se descompone y se distribuye en distintas zonas en un proceso que se revierte 

cuando queremos recuperarlo. 
 

Hasta hace poco era un «hecho» que se nacía con un nivel determinado de inteligencia 

y un número de células cerebrales que nunca podía cambiarse. No es así, la plasticidad 

cerebral permite evoluciones a lo largo de la vida y, mediante un proceso conocido como 

neurogénesis, somos capaces de seguir fabricando nuevas neuronas. Para ello es 

necesario mantener disciplina y ser activos mentalmente, pero es indudable que la «vida 

moderna» está pasando factura. Contar con la omnipresencia en nuestro día a día de 

distintas tecnologías y aparatos puede facilitar actividades laborales y relaciones 

sociales. También nos obliga a ser multitarea y afecta, notablemente, a la capacidad de 

atención, la capacidad de aprendizaje, la memoria a corto plazo y el rendimiento mental 

en general. El cerebro puede alternar rápidamente entre tareas, lo que no es posible, con 

plenas garantías, es aprender ni concentrarse en dos cosas a la vez.  
 

Un ejemplo claro del impacto tecnológico es el uso de los sistemas de geolocalización y 

navegación. Seguir sin dudar sus indicaciones destruye nuestro sentido innato de la 

orientación, una habilidad que nuestros antepasados tardaron miles de años en 

desarrollar. Llegar a nuestro destino sin utilizar las zonas del cerebro dedicadas a ello 

nos hace ganar tiempo y comodidad como también perder conexiones neuronales 

mediante un proceso que es conocido como poda sináptica. La exposición a frecuencias 

electromagnéticas, como las que emiten los teléfonos móviles y otros aparatos 

electrónicos que utilizamos habitualmente, afecta negativamente a más de 140 proteínas 

del cerebro.  
 

 

                                                            
4 «Self Talk Matters!», The Research Group. 1/2/22. Disponible en: https://researchgrp.com/blog/self-talk-matters/ 
(consultado 1/9/23). 
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Y si hablamos de dietas encontramos que los ácidos grasos omega 3, tan presentes en 

nueces o pescados azules y aliados imprescindibles de la salud cardiovascular, no están 

tan presentes en muchas de las dietas o gastronomías actuales y su ausencia o bajos 

niveles, además de afectar al corazón, pueden provocar un encogimiento cerebral 

equivalente a dos años de envejecimiento estructural. En algunos casos se puede llegar 

a casos de «canibalización» de unas neuronas a otras como último recurso de energía 

para evitar la inanición, ya que no son capaces de almacenar energía. Así que, de forma 

literal, las dietas bajas en grasas pueden obligar al cerebro a comerse a sí mismo. 

Afortunadamente, existe un sistema de reserva. El hígado descompone la grasa 

almacenada para producir cuerpos cetónicos que pueden utilizarse como combustible 

sustitutivo cuando no se dispone de la glucosa sanguínea de uso común.  
 

Otras causas de contracción cerebral son el estrés crónico y la depresión, pero el que 

no tiene el impacto que supuestamente le damos es el alcohol. No es un asesino de 

neuronas, lo que sí puede provocar su consumo excesivo es daños en el tejido conjuntivo 

del extremo de las neuronas o, en casos de borrachera, no que se olviden cosas vividas, 

es que bajo los efectos del alcohol el cerebro tiene dificultades para consolidar recuerdos. 

La barrera hematoencefálica protege el cerebro impidiendo que muchas sustancias 

extrañas o nocivas lleguen al cerebro a través del sistema vascular. Esta barrera, como 

todas, no es perfecta y por sus resquicios las sustancias pueden colarse. Estos huecos 

se aprovechan en la medicina buscando el bien, aunque encontramos que otras, no tan 

recomendables, como la nicotina, llega en apenas 7 segundos o el alcohol en 6 minutos. 
 

 
Más allá de lo conocido 
 

Entender qué sucede o cómo funciona «el objeto más complejo del universo», poder 

sacar información de los pensamientos o la memoria, poder introducirlos o llegar a 

manipularlos para condicionar conductas o mejorar capacidades son algunas de las 

áreas a las que, a lo largo de la historia, se han dedicado objetos cortantes, drogas o 

electricidad, entre otros recursos más o menos invasivos en manos de personas de 

cualificaciones y objetivos muy dispares.  
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En los ámbitos de defensa estas investigaciones o estudios tienen mucho interés por 

tener dos aplicaciones, la centrada en curar y la dedicada a combatir. En la primera por 

ser habituales los daños y traumatismos causados por explosiones, accidentes, 

impactos, edemas, las enfermedades infecciosas causadas por virus y bacterias, 

trastornos mentales como ansiedad, depresión, estrés postraumático… son lesiones que 

afectan a diversas zonas cerebrales provocando, entre otros efectos, pérdida de 

memoria y cognición, alteraciones en la personalidad y el estado de ánimo, irritabilidad, 

mermas o dificultades en la motricidad, problemas del sueño o, en casos más graves, 

daños irreversibles o la muerte por ausencia de actividad cerebral.  
 

A evitarlos, paliarlos y combatirlos se dedican investigaciones, personal especializado 

como neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras o psicólogos; medicinas y equipos de 

última generación, departamentos específicos y enormes cantidades presupuestarias. 

Baste como referencia que 1 de cada 6 veteranos estadounidenses de Iraq ha necesitado 

ayuda psicológica y/o psiquiátrica. Un campo apasionante es el borrado de recuerdos 

traumáticos. Ya hay medicamentos y tratamientos experimentales mediante 

optogenética, que consiguen apagar o encender zonas cerebrales u olvidar experiencias 

dolorosas. Un detalle importante, aunque el dolor se procesa en el cerebro, este no tiene 

receptores del dolor, por lo que es incapaz de sentirlo, pero sí la suma de estímulos que 

recibe de los vasos sanguíneos, los senos paranasales o los músculos cercanos. 
 

El cerebro tiene una notable capacidad de adaptación para dar respuesta a las lesiones. 

Los daños o trastornos menos traumáticos pueden ser tratados, en casos concretos y 

con pronósticos que varían notablemente entre individuos, mediante fármacos o 

tratamientos de psicoterapia, entre otras opciones. En casos más complejos, las regiones 

sanas pueden asumir funciones que antes realizaban las partes dañadas, pero lo que no 

se ha conseguido, con múltiples debates éticos y pruebas en el camino, ha sido 

trasplantar un cerebro de un cuerpo o ser humano a otro. En los 70, en plena Guerra Fría 

entre las dos superpotencias, compitiendo en carreras como la espacial, etc. el 

neurocirujano estadounidense Robert J. White logró un avance insólito aún en nuestros 

días, ya que no han sido pocos los intentos. Fue un trasplante de «cuerpo»5 al conectar 

                                                            
5 JOHNSTON, Harriet. «The REAL Dr Frankenstein: Incredible story of American neuro-scientist and devout Catholic 
who dedicated his life to performing first human HEAD transplant - believing he could 'save the soul by transplanting 
the brain'», Daily Mail. 11/3/21. Disponible en: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-9346139/Extraordinary-life-
Robert-White-life-ambition-transplant-human-brain.html (consultado 1/9/23). 
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la cabeza de un mono en el cuerpo de otro. En los pocos días que sobrevivió pudo oler, 

morder, escuchar, ver… pero no se consiguió transmitir su cerebro y todo su contenido, 

como es en el caso humano la inteligencia, recuerdos… nuestra identidad o, para 

especialistas como el propio White, nuestra «alma».  
 

El problema es reconectar la médula espinal y los millones de conexiones que controlan 

todas las funciones de nuestro cuerpo, aunque en este espinoso y polémico camino han 

quedado procedimientos quirúrgicos que sirven para salvar vidas. También se lleva 

décadas trabajando en algo que, quizá, suene menos complejo, trasplantar neuronas6. 

Estas, en el proceso que conocemos como neurogénesis, mueren y son sustituidas por 

otras. Para tratar enfermedades neurológicas y otros daños se está ensayando este tipo 

de intervención y, en un paso más allá, se está experimentando «añadiendo» IA.  
 

Otro clásico es la estimulación del cerebro con electricidad, por ejemplo, como se utiliza 

desde hace décadas para tratar la enfermedad de Parkinson. Una nueva aplicación es 

la técnica DBS (Deep Brain Stimulation)7. Se emplean electrodos implantados para 

enviar corrientes leves de electricidad a una región específica para que personas que 

sufran parálisis por un trauma puedan recuperar el movimiento de manos y brazos. Solo 

en Estados Unidos hay ya más de 30.000 personas con un electrodo en el cerebro 

gracias a Brain Iniciative8, un proyecto impulsado en 2013 por el entonces presidente 

Barack Obama cuyo objetivo es tener un mapa completo del cerebro, iniciativa muy 

similar a las europeas «proyecto Human Brain (HBP)»9 y «Ebrains»10 en fines y en 

grandes recursos económicos y tecnológicos dedicados. Iniciativas particulares en 

implantes cerebrales o neurales, microchips que se conectan directamente al cerebro 

para establecer una interfaz cerebro-ordenador, tienen entre las más conocidas a 

Neuralink de Elon Musk, pero también a la española InBrain. 
 

 
 
 

                                                            
6 «A Tribute to Dr Robert J. White», National Library of Medicine. Disponible en: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30113671/ (consultado 1/9/23). 
7 «Cerebellar deep brain stimulation for chronic post-stroke motor rehabilitation: a phase I trial», Nature Medicine. 
14/8/23. Disponible en: https://www.nature.com/articles/s41591-023-02507-0 (consultado 1/9/23). 
8 National Institutes of Health (BRAIN) Initiative. Disponible en: https://www.braininitiative.nih.gov (consultado 1/9/23). 
9 The Human Brain Project. Disponible en: https://www.humanbrainproject.eu/en (consultado 1/9/23).  
10 Ebrains. Disponible en: https://www.ebrains.eu (consultado 1/9/23). 
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El cerebro en combate 
 

Los gigantescos avances que se están dando en la neurociencia, un mercado que 

supondrá 30 billones de dólares en 2030, podrían tener un impacto dramático en la 

seguridad y la defensa. Un informe elaborado por la Royal Society británica investigando 

los posibles usos de la neurociencia en las fuerzas armadas considera que «hay dos 

objetivos principales en la investigación del cerebro: mejorar el rendimiento de nuestras 

propias fuerzas y mermar el de nuestros enemigos»11. 
 

La carrera histórica por la supremacía militar y tecnológica se aceleró durante la Guerra 

Fría con estadounidenses y soviéticos compitiendo por el cosmos, las profundidades 

marinas o cualquier avance, fuese en el campo que fuese, que pudiera proporcionar 

ventaja y propaganda. La posibilidad de controlar la mente humana, en este contexto de 

enfrentamiento, justificó que las dos grandes superpotencias dedicasen presupuestos 

millonarios a proyectos muy variados, algunos incluso de legalidad y ética más que 

cuestionables. Ante el temor de que Moscú fuese por delante, Washington, a través de 

la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)12, la agencia del 

Departamento de Defensa de Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas 

tecnologías para uso militar, o de la CIA, financió desde la década de los cincuenta 

cientos de proyectos muy diversos en los que estuvieron implicados investigadores, 

universidades, empresas, etc. Una parte muy importante de esos experimentos se ha 

centrado en el uso de sustancias químicas como el LSD, el modafinilo o el ritalin para 

mejorar el rendimiento, potenciar las facultades cognitivas o para modificar la ideología 

y el modo de pensar de la gente13. Otros campos de investigación para aumentar el 

rendimiento de las fuerzas propias o disminuir capacidades de los adversarios en tareas 

cognitivas y físicas clave son sistemas que puedan interpretar el estado mental de una 

persona o leer sus pensamientos, comunicaciones «telepáticas»14, interferir o controlar 

                                                            
11 «Los soldados podrán manejar armas con la mente», BBC. 7/0/12. Disponible en: 
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/02/120207_neurociencia_usos_militares_men (consultado 1/9/23). 
12 REQUARTH, Tim. «This is Your Brain. This is Your Brain as a Weapon», ForeignPolicy. Disponible en: 
https://foreignpolicy.com/2015/09/14/this-is-your-brain-this-is-your-brain-as-a-weapon-darpa-dual-use-neuroscience/ 
(consultado 1/9/23). 
13 NUWER, Rachel. «How a dose of MDMA transformed a white supremacist», BBC. 15/6/23. Disponible en: 
https://www.bbc.com/future/article/20230614-how-a-dose-of-mdma-transformed-a-white-supremacist (consultado 
1/9/23). 
14 EVERSDEN, Andrew. «Could soldiers silently communicate using brain signals in the future?», C4ISRNET. 
25/11/20. Disponible en: https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2020/11/25/could-soldiers-silently-
communicate-using-brain-signals-in-the-future/ (consultado 1/9/23). 
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decisiones, reducir la fatiga y aumentar o mantener la atención, dispositivos capaces de 

potenciar sentidos naturales como el oído y la vista o de conectar con máquinas para 

que sean controladas por la mente a través de implantes neuronales.  
 

El National Research Council of the National Academies of Science consideraba, en 

2008, que existía potencial para aplicaciones militares y bélicas pero que, aún, no eran 

totalmente viables para su uso operativo. Pocos años después, en 2014, en el informe 

Emerging and Readily Available Technologies and National Security: A Framework for 

Addressing Ethical, Legal and Societal Issues15, se sumaba a las evaluaciones del 

Estado Mayor Conjunto afirmando que los avances habían progresado tanto que ya 

convertían a la neurociencia en algo viable, con valor definitivo y que constituía una 

preocupación realista para las fuerzas armadas. 
 

En 2001 el paraguas de inversiones militares puso en marcha un programa para 

«desarrollar tecnologías que aumentasen la capacidad de los combatientes» siendo en 

2011 el presupuesto que tenía DARPA, inventores entre otros avances del GPS o de 

Internet, solo para investigación en neurociencia cognitiva de más de 240 millones de 

dólares, cantidad que se ha multiplicado considerablemente. En nuestros días, con el 

proyecto BrainSTORMS, quieren monitorizar los miles de millones de neuronas de 

nuestro cerebro empleando nanopartículas y campos magnéticos. Es uno más de los 

múltiples proyectos en marcha en EE. UU., como un sistema para la comunicación entre 

el cerebro y ordenadores para controlar máquinas y sistemas de combate, la observación 

de las capacidades cognitivas en tiempo real basada en la interpretación que hace un 

algoritmo de las ondas cerebrales16, un sistema del Army Research Office (ARO), que 

permita a los soldados comunicarse entre sí a través de sus pensamientos17, el desarrollo 

de una máquina que imite al neocórtex humano (responsable de todas nuestras 

habilidades de razonamiento superior, como el lenguaje y el pensamiento consciente) o 

el informe elaborado por el Mando de Desarrollo de Habilidades de Combate (DEVCOM) 

                                                            
15 Emerging and Readily Available Technologies and National Security: A Framework for Addressing Ethical, Legal, 
and Societal Issues. National Academies, 2014. Disponible en: 
https://nap.nationalacademies.org/catalog/18512/emerging-and-readily-available-technologies-and-national-security-
a-framework (consultado 1/9/23). 
16 Driver Drowsiness Estimation from EEG Signals Using Online Weighted Adaptation Regularization for Regression 
(OwARR). ARXIV, 9/2/17. Disponible en: https://arxiv.org/pdf/1702.02901.pdf (consultado 1/9/23). 
17 EVERSDEN, Andrew. «Could soldiers silently communicate using brain signals in the future?», C4ISRNET. 
25/11/20. Disponible en: https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/it-networks/2020/11/25/could-soldiers-silently-
communicate-using-brain-signals-in-the-future/ (consultado 1/9/23). 
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titulado Cyborg Soldado 2050: la fusión de humanos y máquinas y sus implicaciones 

para el futuro del Departamento de Defensa18. Para el general Robert S. Scales «la 

victoria a largo término dependerá de la capacidad de influenciar, afectar, cambiar o 

impactar el dominio cognitivo». 
 

Hoy esa carrera en la que «el cerebro humano se ha convertido en el campo de batalla 

del siglo XXI», como afirma el neurocientífico estadounidense James Giordano19, es, 

como muchas otras, una competición en la que Estados Unidos se enfrenta a desafíos 

sin precedentes a su superioridad militar y tecnológica, una ventaja incontestable de la 

que había disfrutado en la historia reciente y que hoy tiene a China como principal 

adversario. Inteligencia artificial, aeronáutica, computación cuántica, genética y otras 

tecnologías emergentes vitales para la sociedad del siglo XXI, como evidentemente lo 

son las relacionadas con el cerebro, están siendo lideradas por la República Popular 

China, que encuentra en esta revolución tecnológica una oportunidad única para lograr 

el predominio.  
 

Pekín ha mantenido históricamente la idea de «ganar sin luchar» como un elemento 

tradicional de su pensamiento estratégico y ahora consideran que «el último dominio de 

la confrontación militar entre grandes potencias» es la guerra cognitiva, una forma de 

guerra no convencional que incluye todo tipo de recursos científicos y tecnológicos con 

los que alterar los procesos cerebrales del enemigo, explotar sus sesgos mentales, 

provocar distorsiones del razonamiento o influir en la toma de decisiones individuales y 

colectivas para neutralizar o alterar iniciativas.  
 

El Ejército Popular de Liberación chino ha estado explorando activamente nuevas 

teorías, capacidades y tecnologías que se consideran fundamentales para contar con 

una futura ventaja operativa, buscando sinergias entre neurotecnología, la IA y la 

biotecnología, que puedan favorecer su poder militar y la competitividad nacional. Según 

el teniente general Liu Guozhi, director de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la 

Comisión Militar Central, «la IA acelerará el proceso de transformación militar, 

conduciendo en última instancia a una profunda revolución… La combinación de 

                                                            
18 «CCDC CBC-TR-1599, Cyborg Soldier 2050: Human/Machine Fusion and the Implications for the Future of the 
DOD», APAN. Disponible en: https://community.apan.org/wg/tradoc-g2/mad-scientist/m/articles-of-interest/300458# 
(consultado 1/9/23). 
19 «James Giordano, PhD, MPhil», Georgetown University. Disponible en: 
https://clinicalbioethics.georgetown.edu/JGiordano/ (consultado 1/9/23). 
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inteligencia artificial e inteligencia humana puede alcanzar lo óptimo, pero la inteligencia 

híbrida hombre-máquina será la forma más elevada de inteligencia futura». Los 

científicos y estrategas militares chinos prevén que esta revolución en la guerra exigirá 

también la transformación del elemento humano de la guerra y que, estas futuras 

operaciones inteligentes, impliquen la autonomía de sistemas de armas en condiciones 

de integración multidominio y con un mando ejercido por el tándem cerebro-máquina 

apoyado por la infraestructura de la «nube». Para el general He Fuchu: «La esfera de 

operaciones se ampliará del dominio físico y del dominio de la información al dominio de 

la conciencia; el cerebro humano se convertirá en un nuevo espacio de combate». En 

consecuencia, el éxito en el futuro campo de batalla requerirá alcanzar no solo el 

«dominio biológico» sino también el «dominio mental/cognitivo» y el «dominio de la 

inteligencia».  
  

Un informe20, publicado por el Ejército Popular de Liberación en 2018, detallaba posibles 

usos militares de la neurociencia, como mejorar capacidades de sus soldados o atacar 

mentes de las fuerzas enemigas, aunque en él no se mencionaba específicamente un 

arma de control mental. Su apuesta más ambiciosa es, sin embargo, más científica y 

entra en directa competición con los principales proyectos de neurociencia 

internacionales. El último plan quinquenal ha destinado 5.000 millones de yuanes (cerca 

de 750 millones de dólares) al Proyecto Cerebro de China, competidor en fines y 

presupuestos con el Proyecto Cerebro Humano de la UE y el estadounidense BRAIN 

(Brain Research Through Advancing Innovative Neurotechnologies), ambos dotados con 

partidas presupuestarias millonarias para los próximos años. Por si hay dudas de su 

voluntad, el Gobierno chino ha declarado, explícitamente, que su objetivo es establecer 

un liderazgo definido en las ciencias del cerebro y todas sus aplicaciones en 2030. 
 

Un mayor conocimiento de la mente, la conciencia, las ideas, los pensamientos… 

proporcionará una ventaja obvia en la que podría ser en una característica de los 

conflictos del futuro en los que la «confrontación mental» implicará el ataque, la defensa 

y la mejora del cerebro. Estar preparados mentalmente, al igual que físicamente o en 

conocimientos e instrucción, será crucial para el desempeño de cualquier ejército. Las 

                                                            
20 «Military Brain Science – How to influence future wars», Chinese Journal of Traumatology. 5/10/18. Disponible en: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1008127517303188 (consultado 1/9/23). 
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Fuerzas Armadas españolas cuentan con varios estudios y guías de «buenas 

prácticas»21 publicados y disponibles22. 

 
 

Un pensamiento ético 
 

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) ha contemplado 

tradicionalmente en su doctrina cinco «escenarios de operaciones» de enfrentamiento: 

los famosos por tierra, mar y aire junto al ciberespacio y el espacio exterior. En la década 

de los 20 de este siglo XXI los avances y aplicaciones de la neurociencia en el ámbito 

militar han hecho de ella que sea ya denominada la «sexta dimensión» de los conflictos. 

Lo que está en juego en esta competición en el ámbito cognitivo puede ser realmente 

trascendental. François du Cluzel, jefe de proyecto del NATO Act Innovation Hub, publicó 

en noviembre de 2020 un informe titulado Cognitive Warfare (Guerra cognitiva) que, 

según él, «no se limita al mundo militar o institucional. Desde principios de los años 90 

esta capacidad tiende a aplicarse a los ámbitos político, económico, cultural y social»23. 

Para la Academia China de Ciencias Militares «la confrontación militar, en la superficie, 

es una confrontación entre el poder de dos partes, pero en un nivel más profundo, no 

importa cuál sea la naturaleza de la guerra y el propósito, es en última instancia una 

contienda de voluntad humana». Tal como se recoge en el documento Implicaciones del 

ámbito cognitivo en las Operaciones Militares del CESEDEN «los aspectos psicológicos 

implicados en el ámbito cognitivo de las operaciones, junto con otros como la información 

y la tecnología, resultan de suma importancia ya que dicho ámbito afecta a las 

percepciones, actitudes, emociones, motivaciones y comportamiento de las personas, 

consideradas tanto en grupo como individualmente24.  
 

Los avances en neurociencia podrían utilizarse para crear «supersoldados», enlazar 

cerebros a sistemas de armas o de mando y control o, incluso, manipular a militares, 

                                                            
21 Disponible en: http://www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Psicologia_FAS.pdf (consultado 
1/9/23). 
22 GASCÓN, Ricardo. Entrenamiento psicológico en las Unidades para minimizar los riesgos del estrés de combate. 
Universidad de Zaragoza, 2016. Disponible en: https://zaguan.unizar.es/record/99040/files/TAZ-TFG-2016-4043.pdf 
(consultado 1/9/23). 
23 Cognitive Warfare: La guerre cognitique. OTAN, 2021. Disponible en: https://www.innovationhub-
act.org/sites/default/files/2021-10/NATO-CSO-CW%202021-10-26.pdf (consultado 1/9/23). 
24 VV. AA. Implicaciones del ámbito cognitivo en las Operaciones Militares. IEEE 12/16/20. Disponible en: 
https://www.ieee.es/publicaciones-new/documentos-de-trabajo/2020/DIEEET01-
2020ImplicacionesAmbitoCognitivoOperacionesMilitares.html (consultado 1/9/23). 
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unidades o mandos para que realicen acciones que, normalmente o dentro de la lógica, 

no se supone que harían. Lo novedoso de las nuevas estrategias de conquista, con las 

que se pretende obtener una ventaja clara, si no la hegemonía, es que desde hace unos 

pocos años se trabaja en conjunto con inteligencia artificial y big data para fusionarlos 

con las llamadas tecnologías NBIC (nano-bio-info-cognitivo), las ciencias y tecnologías 

de la información y la comunicación (STIC) y las ciencias humanas y sociales (SHS). 

Capacidades más sofisticadas, accesibles y rápidas habilitarán la explotación de 

métodos y tecnologías neurocientíficas para acceder al cerebro y evaluar y manipular 

sus funciones de cognición, emoción y comportamiento. Fármacos, estimulación 

eléctrica o magnética, implantes neurológicos o neurotecnología como la 

neurorretroalimentación serán los caballos de batalla que entrenarán y optimizarán el 

rendimiento de los combatientes, que facilitarán el control de aparatos de combate con 

interfaces cerebro-ordenador o ataques con «neuroarmas», un arsenal de agentes como 

virus, toxinas, bacterias o fármacos que afectan al sistema nervioso y modifican 

comportamientos, decisiones, recuerdos… o la propia vida hasta ser letales para los 

adversarios. Actualmente las responsabilidades son claras como son claras las normas 

de enfrentamiento, pero si la orden la ha dado el subconsciente… la claridad se 

desvanece. 
 

La preocupación por este vertiginoso progreso de la neurociencia y sus aplicaciones en 

el campo militar, al igual que la automatización del armamento o la robótica, está 

suscitando un creciente debate por su uso, con «ética», en entornos militares y de 

seguridad, especialmente en lo que se refiera a civiles, no combatientes o heridos. A 

mediados del pasado mes de julio en una reunión celebrada en París por la UNESCO, 

la agencia científica y cultural de las Naciones Unidas, los delegados de los países 

miembros, neurocientíficos, especialistas en ética y en otras materias plantearon los 

pasos iniciales en la regulación de las «neurotecnologías», las técnicas y dispositivos 

que interactúen directamente con el cerebro para controlar o modificar su actividad 

explotando sus vulnerabilidades. 
 

Estos «neuroderechos», fundamentales e inéditos, deberán proteger el acceso a datos 

hasta ahora desconocidos, íntimos y ocultos como sucede en el caso de acceso al 

contenido de un cerebro. Los aspectos básicos e inalienables son la privacidad y el 

consentimiento (la capacidad y el derecho de mantener la privacidad de los datos 
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neuronales, que multiplican la cantidad y calidad de información personal disponible, y 

que deba existir consentimiento y un marco legal claro); identidad personal; libre albedrío; 

acceso equitativo y la no discriminación. 
 

Existe además otro riesgo, una amenaza llamada brainjacking. Al igual que otros 

dispositivos, los implantes o los datos que circulen por redes conectadas están expuestos 

a ciberataques en los que los hackers pueden obtener información sin consentimiento o 

llegar a «manipular» a las personas conectadas. En ausencia de un marco global como 

la Declaración de Derechos Humanos podríamos encontrarnos con desequilibrios de 

acceso tecnológico o por umbral económico y a aplicaciones desiguales de las leyes, o 

a su no aplicación por inexistencia, que acabasen con los derechos neuronales propios 

no reconocidos o rechazados en otros países. Llegados a este punto, y aún con la 

posibilidad de tomar decisiones sobre cómo y quién puede hacer qué con los cerebros y 

sus inmensas capacidades, quizá sea el momento, como dice la popular frase de «darle 

una pensada». 

 
 
 
 
 
 

 David Corral Hernández*
 Periodista RTVE 
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Jacobo Morillo Llovo 

Las cuatro potencias de Oriente 
Medio. Los puntos cardinales de 
un espacio en crónica erupción 

 
 
 
Las cuatro potencias de Oriente Medio. Los puntos cardinales de 

un espacio en crónica erupción 
 

Resumen:

Este trabajo describe el contexto de una de las regiones más eruptivas del planeta a 
través de sus naciones preponderantes: Turquía, Egipto, Irán y Arabia Saudí, polos de 
poder político, militar, económico o cultural dentro de una región tan volátil como 
significativa en el tablero geopolítico internacional. Asimismo, cada uno de estos países 
vive una particular transición que altera y establece sinergias y choques de intereses en 
el conjunto de Oriente Medio, una región donde las ideologías políticas y las perspectivas 
religiosas se entrelazan con regímenes personalistas y sociedades que constituyen un 
mosaico étnico y de creencias. La esencia de Oriente Medio no se entiende sin estas 
cuatro naciones, adalides de cosmovisiones propias. 

Entre Egipto, Arabia Saudí, Irán y Turquía existe una correlación cultural, religiosa, 
geográfica y económica en la que se fundamenta este trabajo. Sin embargo, no se puede 
excluir de la ecuación a Israel. El país hebreo, como potencia nuclear con una economía 
que se sitúa en otros estratos y una escasa población, se revela como un actor 
divergente cuando se evalúan el orden de fuerzas y el ecosistema de la región. Así pues, 
resulta indispensable analizar las relaciones que Egipto, Arabia Saudí, Irán y Turquía 
mantienen con Israel, ya que, al tratarse del país más avanzado de la región, conforma 
un factor clave para la proyección de las cuatro naciones objeto de análisis. 

Palabras clave: 

Oriente Medio, Irán, Egipto, Arabia Saudí, Turquía, geopolítica, orden mundial. 
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The four powers of Middle East. The cardinal points of an eruptive 
region 

Abstract: 

This article aim to describe the context of one of the most turbulent of the globe through 

the most powerful and historical nations of the region. That means Egypt, Turkey, Saudi 

Arabia and Iran. However, it is crucial to mention that Israel will not be analyze directly, 

because, as nuclear power, entail a distinguishing factor if the goal is measure the order 

of forces. These four countries are political, military, economic and ideological hubs in 

one of the most volatile and geopolitical pivotal region on the planet. Even more important 

these days with the world order transition we are on, in which Middle East will play a 

capital role due to all the regional power with different features that are on it. 

 

Egypt, Turkey, Saudi Arabia and Iran keep a cultural, religious, economic and geographic 

correlation which fuels this analysis. However, Israel must be included in a specific way. 

This country as a nuclear power, with a stable and leading economy and a reduce 

population represent and diverge actor in Middle East ecosystem. Nevertheless, it´s 

relevant to assess the relationship 4 countries with Israel in order to measure the 

projection and possibilities of each one. 

Keywords:

Middle East, geopolitics, Egypt, Turkey, Iran, Saudi Arabia, world order 
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Introducción 

Turquía, Egipto, Irán y Arabia Saudí son en términos culturales, militares, políticos y 

religiosos iconos en Oriente Medio. Ya sea por su poso histórico, su visión política, su 

interpretación religiosa, su poder económico o diplomático, su masa de población o su 

posición geográfica, tomar en consideración a estos países resulta indispensable para 

realizar cualquier lectura de la región. 

Oriente Medio es una de las regiones más efervescentes del globo: alberga una historia 

de constante fracturas sociopolíticas intestinas e intervenciones externas, y en la 

configuración de su mapa intervinieron intereses foráneos y equilibrios de poder 

internacionales. Así, el orden de fuerzas regional fluctúa entre avatares geopolíticos que 

instrumentalizan la diversidad étnica, religiosa y política, solapándose para recrear un 

escenario en constante fricción. En este contexto, hay cuatro naciones cuya cosmovisión 

e incidencia, actualmente y a lo largo de la historia, resultan clave para entender las 

dinámicas de Oriente Medio: Egipto, por su papel fundamental en la historia del pueblo 

árabe; Turquía, cuna del Imperio otomano y epicentro del poder durante siglos; Irán, 

nación histórica de bagaje persa con una particular forma de proyectarse en la 

actualidad, y Arabia Saudí, guardiana de los principales santos lugares del islam y 

potencia energética mundial. 

Cada una de estas naciones posee un centro de gravedad, fortalezas y carencias, una 

fuente de poder, deficiencias estructurales y una red de alianzas que configuran sus 

respectivas cosmovisiones. Este trabajo plasmará el contexto presente de cada nación 

y evaluará sus capacidades y carencias con el objetivo de mostrar su posicionamiento y 

proyección en el tablero regional actual. 

A lo expuesto hay que sumar que cada una de estos países tiene su propia concepción 

de la relación entre política y religión y aspira a ser el adalid del islam a partir de sus 

propias creencias: Ankara a través de un islam político suní; Teherán, de la teocracia 

chií; Riad, de la bandera del wahabismo ortodoxo suní que profesa la familia Saud, y El 

Cairo, de un régimen liderado por el Ejército, pero sin dar la espalda a una vertiente 

religiosa sunní alejada de la política que funciona como aglutinador social. 
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Las cuatro fuerzas de Oriente Medio 

Turquía

De las cuatro potencias mencionadas, Turquía es el país cuya posición geográfica le 

concede la oportunidad de proyectarse en mayores latitudes: el Mediterráneo al oeste, 

el mar Negro al norte, Oriente Medio al sur y el Cáucaso al este. La república turca se 

sitúa en el centro: la geografía le otorga así un poder del que obtiene réditos políticos, 

como su historia reafirma. 

Este año se cumple el centenario del nacimiento de la República de Turquía. Sin 

embargo, las elecciones recién celebradas han acaparado el foco mediático: los 

resultados en las urnas han dictaminado el continuismo político bajo el liderazgo de 

Recep Tayyip Erdogan. 

El presidente turco ha liderado el país durante más de dos décadas, a lo largo de las 

cuales ha vertebrado una república acorde con una visión definida a partir de su carácter 

personalista1. Durante el proceso, el conservadurismo religioso y el nacionalismo turco 

se han combinado con el pragmatismo diplomático. Durante sus primeros años en el 

poder, Erdogan condujo la economía bajo pautas liberales que le granjearon una gran 

reputación interna y repercusión internacional. Sin embargo, en la última década ha 

dejado patente un deje autocrático, a causa del cual el sistema democrático ha dado 

muestras de fragilidad, dada la centralización del poder en torno al líder. La negativa al 

ingreso de Turquía en la Unión Europea, las disputas regionales en el Mediterráneo 

oriental y Siria, la causa kurda o las incógnitas que rodean la intentona golpista de 2016 

concedieron a Erdogan el pretexto perfecto para purgar las instituciones públicas y 

reducir los polos de poder históricos del país, especialmente entre el sector gullenista2, 

la corriente kemalista3 y las Fuerzas Armadas. 

                                                            
1 ALBENTOSA VIDAL, José A. «Turquía: autoritarismo, islamismo y “neo-otomanismo”» (Documento 
Marco IEEE, 13/2017). 21 de agosto de 2017. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_marco/2017/DIEEEM13-2017_Turquia_JA-Albentosa.pdf  
2 Movimiento religioso de gran influencia dentro de la sociedad turca, con el cual el AKP se alió en su 
momento, para después acabar acusándolo de grupo terrorista. Cfr. JABBOUR, Jana. «El AKP y 
Fethullah Gülen: un matrimonio de conveniencia con un divorcio doloroso», Política Exterior.   21 de 
septiembre de 2016. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/articulo/el-akp-y-fethullah-gulen-un-
matrimonio-de-conveniencia-con-un-divorcio-doloroso/  
3 Corriente preponderante durante gran parte del siglo XX en Turquía, creada por el fundador de la 
república, Kemal Atatürk. Este posicionamiento ideológico engloba el secularismo, el estatismo, el 
nacionalismo y el republicanismo. Cfr.  EL KANFOUDI, Asma. «¿Qué es el kemalismo?», El Orden 
Mundial. 23 de mayo de 2023. Disponible en: https://elordenmundial.com/que-es-kemalismo/  
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Turquía posee unas bases institucionales democráticas que han funcionado durante 

décadas. Con todo, después de tantos años bajo el mismo liderazgo, ha habido 

momentos en que la figura de Erdogan ha dado muestras de estar por encima de las 

instituciones. Por consiguiente, se ha producido un deterioro en la funcionalidad 

institucional, fruto de la acumulación de poder y de la prolongación de la estadía de 

Erdogan en la presidencia. Dicho esto, las elecciones recién celebradas han permitido 

vislumbrar el estado del sistema democrático del país: si bien el presidente sobreexplota 

su influencia sobre organismos que deberían ser independientes, el Estado mantiene 

unos cimientos democráticos. Los comicios también han dejado patente que Erdogan no 

tiene rival en el panorama político nacional actual. El líder del AKP ha sabido sacar 

partido de su conocimiento de la mentalidad turca y de su manejo del pulso social para 

minimizar a una oposición unida sin precedentes4. 

En el plano internacional, Ankara ha sido capaz de actuar sin posicionarse y de 

capitalizar al máximo su ubicación para proyectarse en aquellas zonas donde aspira a 

erigirse en potencia: Oriente Próximo, Asia Central, el Mediterráneo oriental y Eurasia 

representan el amplio radio de acción en el que Erdogan quiere situar a Turquía como 

actor indispensable. 

La guerra en Ucrania ha puesto de manifiesto la cosmovisión geopolítica turca. El país 

es miembro de la Alianza Atlántica, pero no ha aceptado la política de sanciones contra 

Rusia. Sin embargo, ha albergado las pocas conversaciones que se han producido entre 

contendientes y ha probado la eficiencia de su industria de defensa, especialmente con 

el modelo de UAV Bayraktar TB2. La incipiente industria militar turca constituye uno de 

los principales atributos económicos y estratégicos del país5. 

Turquía se ha ganado una reputación diplomática haciendo gala de su plasticidad en 

política exterior, basada en ser socia sin confirmar alianzas. Conforma una excepción el 

caso de la OTAN, cuyo vínculo también ha sido capaz de explotar con audaces 

maniobras políticas. 

                                                            
4 La oposición creó un frente unido que se materializó en la Alianza Nacional, una agrupación de partidos 
de gran diversidad ideológica liderada por Kemal Kilicdaroglu, cabeza del CHP. 
5 SÁNCHEZ TAPIA, Felipe. «La industria turca de defensa. Activo estratégico de primer orden» 
(Documento de Análisis IEEE, 46/2021). 19 de noviembre de 2021. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA46_2021_FELSAN_IndustriaTurca.pdf  
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No obstante, Erdogan ha dado un giro a su política exterior en los últimos años. La 

agresividad diplomática que llevó a Ankara a enemistarse con Riad, Abu Dabi o El Cairo, 

a tenor de los levantamientos sociales de 2011 o el bloqueo a Catar, ha virado desde 

2018-2019. Un posible argumento para justificar el cambio es el exceso de frentes 

abiertos; sin embargo, el más ponderable es la cuestión económica. La crisis continua 

que sufre Turquía desde hace años exige flujos de capital externo, de aquí que el país 

euroasiático haya aceptado realizar un acercamiento a naciones de la zona: Arabia Saudí 

y los Emiratos Árabes Unidos son países con gran capacidad de inversión; Egipto es un 

comprador armamentístico. 

 

Irán

Nación histórica y cuna del Imperio persa, el Estado de Irán se ha forjado a partir de sus 

enemistades. Como otras potencias regionales, la República Islámica de Irán se 

encuentra en una ubicación determinante: tiene salida al océano Índico y capacidad de 

condicionar el tráfico del estrecho de Ormuz; por tierra, la protegen los montes Zagros y 

cuenta con salida a Asia Central. A lo expuesto se añaden la conectividad que el mar 

Caspio le otorga, la Nueva Ruta de la Seda y los canales energéticos que conectan Asia 

con Europa. 

La República Islámica de Irán está viviendo un ciclo político conservador tras el mandato 

aperturista de Rohani, que encauzó el pacto nuclear con el G5+1. Sin embargo, con la 

llegada al poder de Ebrahim Raisi6, de perfil más tradicional, en el Ejecutivo se ha 

instaurado una línea dura que aumenta el hermetismo de Irán, reduce las opciones de 

apertura y, desde una perspectiva internacional, apuesta por Rusia y China. 

Irán posee una estructura estatal, cuenta con un sistema definido de organismos que, si 

bien están controlados por una fuerza alineada, cumplen sus funciones institucionales. 

No se trata de un régimen regido por vínculos de sangre ni por un único estamento, 

existen jerarquías de poder e iconos, pero se sitúan bajo los parámetros de una 

legislación, en este caso islámica. A pesar de las presiones exteriores, traducidas en 

                                                            
6 QUERALT, Natàlia. «Ebrahim Raisí: nuevo presidente de Irán y candidato a líder supremo», El Orden 
Mundial. 25 de agosto de 2021. Disponible en: https://elordenmundial.com/ebrahim-raisi-nuevo-
presidente-de-iran-y-candidato-a-lider-supremo/  
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sanciones, el régimen teocrático ha sido capaz de vertebrar un sistema estatal sólido con 

órganos administrativos funcionales. 

El Estado iraní ha demostrado ser capaz de cimentar unas instituciones tan sólidas como 

rígidas. Sin embargo, las protestas sociales, especialmente en el último año, han dado 

muestra del desgaste del régimen dirigente, al que se le exigen cambios. Agrava la 

coyuntura descrita una economía desfallecida, que resta credibilidad a la ideología 

«revolucionaria» que proclaman las cortes de poder del país. 

El aparato político contempla un funcional sufragio universal, mediante el cual se elige al 

gobierno, aunque el sistema no se puede considerar una democracia plena. El Ejecutivo 

debe pasar el filtro de la máxima autoridad religiosa y líder supremo del régimen: el 

ayatolá Jamenei. Asimismo, la oligarquía surgida de la vertebración de la teocracia 

deposita el poder fáctico del Estado en el arcano ideológico de la revolución: la Guardia 

Revolucionaria, un organismo que controla la esfera de la seguridad mediante el poder 

militar y la inteligencia de forma notablemente efectiva. No obstante, Irán deberá afrontar 

la sucesión del ayatolá Alí Jamenei, un episodio que genera incertidumbre ante la posible 

disputa entre los órganos de poder del Estado7. 

Irán es una nación con una base estatal definida y consolidada: el sistema se basa en 

ideas vertebradas, existen unos ejes de poder reconocidos y la fuerza que se proyecta 

dentro y fuera del país se revela de una alta eficiencia. El hecho de que fuerzas del 

calibre de Estados Unidos o Israel hayan invertido tantos recursos en debilitar al régimen 

y este siga en pie revela su grado de resiliencia. 

Si bien la diplomacia iraní no se distingue por su flexibilidad, sí ha probado su habilidad 

en la mesa de negociación. El pacto nuclear conforma un buen ejemplo. En cuanto a su 

proyección internacional, de las cuatro naciones objeto de estudio, Irán es la que tiene 

un mayor poder de influencia tácito en la región, gracias a su capacidad de percusión 

sobre determinadas entidades políticas y paramilitares de diferentes países de Oriente 

                                                            
7 SALAMANCA, Alejandro. «La lucha por el poder en Irán», El Orden Mundial. 8 de noviembre de 2018. 
Disponible en: https://elordenmundial.com/la-lucha-por-el-poder-en-iran/  
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Medio: en especial, Líbano, Iraq8 y Siria, aunque tampoco hay que desestimar su 

influencia sobre Yemen o Armenia. 

Otro rasgo estratégico distintivo de Irán, surgido del rechazo recíproco con Estados 

Unidos, es que no necesita bascular entre potencias. Su línea política apunta sin 

dobleces a China y Rusia, países que, al igual que Teherán, desean ver cómo 

Washington pierde su hegemonía. Esta es una diferencia remarcable respecto a Turquía, 

Arabia Saudí y Egipto que se ha de tener en cuenta: la nación persa puede capitalizar 

su relación con países no alineados y potencia antagónicas a Washington. Tomando en 

consideración las tendencias globales actuales, esta realidad puede resultar una ventana 

de oportunidad diferencial para la continuidad del régimen. 

La coyuntura internacional de Irán ha forjado su política exterior. Es la nación más 

eficiente en materia de seguridad de las cuatro fuerzas de Oriente Medio. Dispone de 

una industria propia a pesar de sus limitaciones, una sociedad tecnificada y los 

organismos de poder son tenaces, factores que le han permitido una proyección exterior 

muy particular y que demuestran las capacidades del país en clave de inteligencia, 

destreza militar y resiliencia estratégica. En estas dimensiones, la República Islámica de 

Irán está por encima de Turquía, Arabia Saudí o Egipto. El único rival a su nivel en la 

región es Israel, su principal enemigo. 

Irán aglomera un gran poder e influencia entre bastidores. Su presencia indirecta a través 

de milicias y agrupaciones es un elemento capital en la incidencia regional del país. 

Gracias a su cosmovisión, los canales y la morfología de su actuación, Irán es el Estado 

con mayor capacidad de influencia en Oriente Medio: Siria, Líbano e Iraq son los mayores 

exponentes de ello. Irán maneja y proyecta su poder hacia el exterior de una manera 

oficiosa, entre bastidores, a través de una red de influencia que actúa sobre actores en 

el mismo terreno, fruto de haber desarrollado una notable habilidad para maniobrar en 

los estratos conocidos como zona gris9. Esto no significa que Teherán renuncie a canales 

más visibles y oficiales: lo confirman su integración en la Organización de Cooperación 

                                                            
8 ABBAS, Akeel. «Border Crossings: The Unholy Alliane Between Iran and Iraq Militias». Carnegie Middle 
East Center, 28 de abril de 2023. Disponible en: https://carnegie-mec.org/2023/04/28/border-crossings-
unholy-alliance-between-iran-and-iraqi-militias-pub-89643  
9 JORDAN, Javier. «Estrategias de Irán en la zona gris del conflicto: su dimensión marítima», Global 
Strategy. 28 de noviembre de 2018. Disponible en: https://global-strategy.org/estrategias-de-iran-en-la-
zona-gris-del-conflicto-su-dimension-maritima/  
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de Shanghái —esta le permite ampliar su circuito económico a pesar de las sanciones—

, el reciente acercamiento a Riad o el pacto nuclear (JCPOA). 

 

Arabia Saudí

El reino saudí no posee el bagaje histórico de Turquía, Irán o Egipto. Sin embargo, 

gestiona los santos lugares del islam —La Meca y Medina—, con el simbolismo que ello 

conlleva. La base de legitimidad en la que se asienta la casa Saúd otorga un poder 

diferencial al estamento religioso wahabí, factor que el príncipe heredero quiere cuanto 

menos controlar para vertebrar el Estado bajo su visión. La morfología tribal y la orografía 

imperante en la península arábiga dificultaron durante siglos el establecimiento de una 

suerte de nación. De hecho, aún hoy una fuente de inestabilidad es la minoría chií, 

asentada en la región nororiental, espacio donde se encuentran los mayores yacimientos 

de petróleo del Estado. 

Desde la proclamación de Mohammed Bin Salman (MbS, en adelante) como sucesor al 

trono, Arabia Saudí entró en una vorágine de tensiones endógenas y exógenas. El caso 

Khashoggi, las purgas de palacio, la guerra en Yemen o el bloqueo a Catar situaron al 

príncipe en los titulares internacionales. Esta línea agresiva en la política exterior eclipsó 

medidas las aperturistas que se implaban en el interior del reino y generó escepticismo 

acerca del futuro político de un país del que se espera que aporte estabilidad a la región. 

La confirmación en el poder de MbS agrietó los puentes diplomáticos establecidos con 

diversos actores: la retención del primer ministro libanés, el caso Khashoggi o los 

arrestos de miembros de la familia Saúd deterioraron la fiabilidad internacional del Reino 

del Desierto. El príncipe heredero se esforzó por dejar su firma patente desde que entró 

en escena. No obstante, con el paso del tiempo su perfil ha ido bajando en intensidad y 

sus políticas han dado muestras de la voluntad de cerrar escenarios de tensión. Yemen 

es el caso más representativo. 

En el plano regional, el golfo Pérsico, una zona a priori liderada por Arabia Saudí a través 

del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), ha exhibido una atomización mayor a la 

esperada por la comunidad internacional. La línea seguida en política exterior por Catar 

dejó en evidencia que Riad no controla a todos los miembros del CCG, como se 

presuponía, dadas las diferencias de tamaño, masa demográfica y capacidades 
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militares. Doha demostró la inconsistencia geopolítica del Reino del Desierto y de sus 

aliados —EAU, Egipto y Bahréin— al ser capaz de sobrellevar el bloqueo que estos le 

impusieron entre 2017 y 2020. 

MbS ha querido acometer el cambio desde arriba, que la familia Saúd sea su responsable 

y propulsora. En consecuencia, pese a coincidir con muchos críticos en la necesidad de 

ejecutar reformas para modernizar el país —permiso de conducción para la mujer, 

mercado del entretenimiento, etcétera—, no ha permitido que la sociedad alce la voz: el 

líder de facto no se quiere arriesgar a que esas voces crean poseer algún tipo de 

influencia para promover el cambio. El análisis del príncipe heredero no es baladí: el 

reino tiene una población de 34 millones de personas y un alto porcentaje de ella se sitúa 

por debajo de la treintena. MbS es consciente de que tiene la oportunidad de marcar las 

pautas a las generaciones venideras para pavimentar el reino que él mismo dirigirá, 

presumiblemente durante muchas décadas. 

MbS quiere convertir Arabia Saudí en un Estado moderno, un eje turístico con espacios 

futuristas y una economía industrial10. Para alcanzar tales objetivos, el príncipe heredero 

sabe que debe alinear el capital occidental, el armamento estadounidense y, 

probablemente, la tecnología israelí: una combinación de factores contrapuestos a las 

directrices conservadoras wahabíes que llevan marcando las pautas del país durante 

generaciones. 

La Visión 2030 abanderada por MbS, el pacto entre Riad y Teherán, la entrada de Arabia 

Saudí en la Organización de Cooperación de Shangái (aunque solo como socio de 

diálogo) o el recurso al poder blando enfocado a través del ámbito deportivo (F1, Dakar, 

fútbol, etcétera) han dejado entrever las líneas de acción y las prioridades de los espacios 

estratégicos del líder saudí. 

No obstante, la ausencia de partidos políticos o la línea patrilineal predominante en 

Arabia Saudí son demostraciones del camino que le falta por recorrer al país en 

comparación con Egipto, Irán o Turquía. En el espectro social y político, Arabia Saudí 

mantiene un sistema de rasgos medievales, característica le que ha costado inversiones 

y relaciones bilaterales sumamente provechosas. Sin embargo, la familia Saúd sigue sin 

                                                            
10 CONDE, Álvaro. «Neom, un nuevo futuro para Arabia Saudí», El Orden Mundial. 29 de mayo de 2018. 
Disponible en: https://elordenmundial.com/un-nuevo-futuro-para-arabia-saudi/  
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percatarse de la conexión entre los progresos sociales y el desarrollo nacional en una 

economía global, especialmente si se trata de una nación con una población mayoritaria 

por debajo de los treinta años, conectada con el mundo y con poder adquisitivo. De aquí 

que la Visión 2030 de MbS pretenda corregir las deficiencias estructurales de la 

economía —prácticamente dependiente en su totalidad de los ingresos del petróleo—, 

diversificando competencias e integrándose en mercados de futuro, como el tecnológico. 

El problema de mayor calado es que el contexto interno saudí no ayuda. La ausencia de 

trabajadores autóctonos cualificados retrata el sistema y las dinámicas sociopolíticas. La 

necesidad de Riad de importar personal técnico cualificado para sus proyectos refleja las 

carencias de un Estado sin una base cultural o una proyección sólida en su núcleo 

institucional, factor capital para completarse como nación. El mayor aval de Arabia Saudí 

es financiero: su petróleo. La entrada del país, aunque no a todos los efectos, en la 

Organización de Cooperación de Shanghái refuerza este pilar, pero también deja a la 

vista sus deficiencias. 

 

Egipto

Egipto ha sido el epicentro intelectual e ideológico de Oriente Medio. Evidentemente 

también es relevante por su ubicación geografía, que le concede un papel necesario en 

diferentes espacios de gran valor geoestratégico como país africano, mediterráneo, 

árabe y de mayoría musulmana. Por ello, a la nación liderada por el mariscal Al-Sisi hay 

que otorgarle el peso que demandan el canal de Suez y la conexión entre el mar Rojo y 

el mar Mediterráneo. Esta realidad geográfica supone que el papel de Egipto sea 

innegable en escenarios capitales para la logística global. Asimismo, los aspectos 

culturales o su entramado de alianzas en Oriente Medio convierten al país en 

indispensable para contener la inestabilidad crónica en la zona. 

Al valor geoestratégico de Egipto hay que añadirle su peso como nación histórica, cuya 

influencia cultural ha sido clave en el desarrollo del orbe árabe y musulmán. Sin embargo, 

este activo no ha salvado a la nación de encadenar crisis económicas e inestabilidades 

políticas durante décadas. El país cuenta con la mayor masa demográfica de Oriente 
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Medio (112 millones de habitantes)11. Esta característica, en lugar de representar una 

fortaleza, supone un foco de inestabilidad, a tenor de una economía incapaz de 

responder a las demandas de tal masa poblacional. Así, desde hace décadas, Egipto 

vive de la financiación exterior12: su economía, anclada en el sector primario, no cubre 

las necesidades de la sociedad, y menos aún ahora, con la crisis alimenticia desatada a 

raíz de la guerra en Ucrania. A lo expuesto, se suma el severo golpe que la pandemia 

propinó a otro pilar económico de Egipto: el turismo. 

La nación del Nilo ha sido la única de las cuatro fuerzas de Oriente Medio que ha sufrido 

de manera directa el golpe de efecto que supusieron los levantamientos sociales de 

2011, pues se produjeron varias transiciones en el poder: primero el cese de Mubarak; 

posteriormente el golpe que depuso a Morsi. Egipto lleva más de una década 

rehaciéndose y una apabullante crisis económica dificulta cualquier plan dirigido a 

corregir sus carencias estructurales. 

En términos de influencia regional, la proyección de la nación no ha parado de menguar 

desde los tiempos de Nasser. El reconocimiento del Estado de Israel bajo el liderazgo 

de Anwar el-Sadat confirmó la decadencia de su reputación dentro del orbe árabe y, 

desde entonces, el país ha estado más preocupado por su coyuntura interna. Ejemplifica 

la situación de Egipto en el contexto regional el gran ejército que posee, factor que no se 

traducido en una mayor influencia exterior, pese a su repercusión en el interior del país. 

De hecho, el Ejército egipcio es la más grande de la región, lo que no se refleja en 

términos de poder ni de proyección. En la actualidad, la figura de Abdel Fattah al-Sisi 

representa el poder egipcio. Históricamente el Ejército ha desempeñado el papel de 

árbitro del Estado, pero el golpe de julio de 2013 inauguró un nuevo ciclo. 

A partir de los años setenta, la transición de poderes comenzó entre las guerras perdidas 

contra Israel y el auge del petróleo. Hoy son los países del Golfo, con Arabia Saudí a la 

cabeza, quienes sostienen una relación asimétrica con la nación del Nilo. Con un poder 

político definido, la economía es la mayor preocupación actual de Egipto. Los países del 

                                                            
11 FONDO DE POBLACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. «Población mundial: Egipto». Disponible en: 
https://www.unfpa.org/es/data/world-population/EG 
12 ADLY, Amr y MEDDEB, Hamza. «How rising debt has increased Egypt’s and Tunesia’s Geopolitical 
Peripheralization». Carnegie Middle East Center, 17 de mayo de 2023. Disponible en: https://carnegie-
mec.org/2023/05/17/how-rising-debt-has-increased-egypt-s-and-tunisia-s-geopolitical-peripheralization-
pub-89781  
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Golfo le han concedido respaldo financiero, especialmente Arabia Saudí y los Emiratos 

Árabes Unidos13, en gran medida debido a la relación entre Al-Sisi y el líder emiratí, 

Mohamed bin Sayed, quienes comparten la animadversión por los Hermanos 

Musulmanes. Tras el golpe de Estado de 2013, Arabia Saudí, los Emiratos Árabes 

Unidos y Kuwait concedieron a Egipto un paquete de ayuda de 12 mil millones de 

dólares. El vínculo entre Egipto y los Estados del Golfo se proyecta en diversas esferas, 

desde la inversión al material militar, pasando por el capital que transfieren los migrantes 

egipcios residentes en el golfo Pérsico, en torno a los 25 mil millones de dólares. 

La fluidez en las relaciones descrita se extiende a otros contextos. En su momento, Al-

Sisi no tuvo reparo en entregar las islas de Tirán y Sanafir, en el mar Rojo, a Arabia 

Saudí. En los asuntos relacionados con Yemen y Catar, Egipto se posicionó de la parte 

de Abu Dabi y Riad. El Cairo no jugó un papel directo en la guerra contra Yemen, sin 

embargo, se unió al bloqueo impuesto a Doha. 

Por cuanto respecta a Libia, Egipto es el principal interesado en apoyar a Khalifa Haftar, 

al igual que Arabia Saudí y EAU. El Gobierno de Acuerdo Nacional (GAN), rival de Haftar, 

cuenta con el respaldo de Turquía (y Catar), a raíz, entre otros motivos, del 

reconocimiento de las aguas de soberanía turca en el Mediterráneo oriental. Por tanto, 

Libia funciona como un tablero donde se mide el orden de fuerzas vigente en Oriente 

Medio. Este escenario no ha hecho más que reafirmar la proximidad entre Egipto y las 

naciones del Golfo. 

Pese a la vulnerabilidad económica de Egipto, sus condiciones son mejores que en 2013, 

en gran parte debido al apoyo financiero de los países del Golfo, que ha reafirmado su 

alineamiento geopolítico con Arabia Saudí y EAU. No obstante los vínculos económicos 

entre Estados, Al-Sisi no dejará en evidencia a Egipto en el ámbito de la política exterior 

como un socio escudero, a la zaga del Reino del Desierto y los Emiratos Árabes Unidos. 

Ahora bien, la asimetría en su relación actual es evidente, amén de las imperativas 

necesidades financieras y económicas de Egipto. 

El radio de influencia de Egipto es de menor escala que el de las otras fuerzas regionales, 

situación que principalmente justifica la actual coyuntura interna del país. El 

                                                            
13 BUTTER, David. «Egypt and the Gulf». Chatham House, 20 de abril de 2020. Disponible en: 
https://www.chathamhouse.org/2020/04/egypt-and-gulf  
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establecimiento de prioridades es entendible, dadas las amenazas que este debe 

afrontar. Además de un déficit económico constante, Egipto encara otras crisis 

acuciantes, entre las cuales destaca la amenaza hídrica surgida a raíz de la construcción 

de la Presa del Renacimiento por parte de Etiopía. 

A causa de las razones expuestas, Egipto no se encuentra en posición de proyectarse 

en la región como Turquía, Irán o Arabia Saudí. Sin embargo, puede resultar un socio 

diferencial para que estas naciones inviertan el orden de fuerzas a su favor. En dicho 

sentido, Arabia Saudí ostenta una posición ventajosa sobre las demás. 

Uno de los mayores activos de Egipto es el continuismo en las generaciones cultivadas 

y tecnificadas de su sociedad. Muchas figuras reputadas y voces consagradas dentro del 

círculo árabe y musulmán han surgido aquí y son responsables del origen de las 

corrientes culturales e identitarias de la región. Todo ello gracias a una continuidad 

intelectual capaz de resistir las transiciones políticas que el país ha vivido, en muchos 

casos desde el exilio. 

Cualquier potencia que quiera despuntar en Oriente Medio, ya se trate de Turquía o 

Arabia Saudí, tendrá un mayor éxito si cuenta con el respaldo de Egipto. La influencia 

por su poso intelectual e ideológico es un activo a tener en cuenta. Lo ejemplifican 

centros de estudio como la Universidad de al-Azhar o la figura del gran muftí de Egipto, 

Shawki Allam, y su papel aglutinador sociopolítico y religioso. Por consiguiente, las 

naciones interesadas en convertirse en ejes de influencia en la región tendrán más 

posibilidades de asegurar su impronta con el apoyo de un canal intelectual reputado e 

histórico como el egipcio. 

 

La cosmovisión a partir de la religión y la política exterior 

A la hora de analizar el orden de fuerzas imperante en estas cuatro potencias, un factor 

a tener en cuenta es la relación entre religión y política dentro de cada país y la 

concepción religiosa de cada cual como instrumento para proyectarse en el exterior. No 

es casualidad que estas cuatro naciones se erijan en adalides de sus respectivas ideas: 

Turquía, de un republicanismo suní ideológicamente próximo a los Hermanos 

Musulmanes; Arabia Saudí, de una monarquía absoluta profesante de un sunismo 

ultraconservador abanderado por el wahabismo; Egipto, de una república suní de orden 
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castrense, e Irán, máximo representante del chiismo, de una república teocrática. Este 

aspecto es capital, ya que ha sido motivo de tensiones y confrontación entre las fuerzas 

regionales, más si cabe cuando las entidades religiosas internas tienen la capacidad de 

forjar alianzas y marcar líneas de acción específicas en otras naciones. 

El islam representa un pilar en la cosmovisión de estas potencias, especialmente en las 

actuales Turquía, Arabia Saudí e Irán. Cada nación abandera una visión religiosa 

adherida a su carácter identitario. Por ello, el islam se ha usado como instrumento para 

atraer a corrientes y comunidades, justificar acciones y defender causas y la religión se 

ha instrumentalizado, focalizándose incluso en el factor sectario. Por ejemplo, este último 

ha sido un componente constante en la narrativa usada por Arabia Saudí desde su 

posición de guardiana de los santos lugares del islam y potencia suní14. 

Diferentes escenarios de Oriente Medio muestran que las diferencias religiosas no son 

una fuente natural de fricciones, sino el argumento recurrente para justificar intereses 

políticos. Irán proporciona apoyo a Hamás (organización suní) y, sin embargo, mantiene 

relaciones tensas con Azerbaiyán, país de mayoría chií muy próximo a Turquía por las 

raíces étnicas que comparten. 

En la misma línea se sitúan las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, adalides del chiismo 

y del sunismo respectivamente. Ambos países rompieron sus relaciones oficiales en 

2016, cuando Riad acometió la ejecución del clérigo chií Nimr Baqir al-Nimr. Sin 

embargo, a comienzos de año anunciaron un acercamiento que abre múltiples 

posibilidades y que demuestra que las diferencias religiosas son un factor salvable. 

Otro factor relevante es la naturaleza de los regímenes: monarquías como Arabia Saudí 

o EAU experimentan un rechazo natural hacia los movimientos musulmanes de corte 

republicano15. De aquí su animadversión a los Hermanos Musulmanes y su concepción 

del islam político, muy en la línea de la Turquía de Erdogan. Estas discrepancias han 

sido motivo de tensiones durante años y, una vez más, ponen de manifiesta que la 

relación entre religión y Estado se materializa de manera diferente en cada país. 

                                                            
14 El sunismo es la vertiente mayoritaria dentro del islam. 
15 Catar  rompe esta tendencia: a pesar de ser un emirato, aboga por una política exterior que acepta el 
desarrollo del islamismo político, como el de los Hermanos Musulmanes. Esto podría deberse a su 
interés por desmarcarse de la política exterior seguida por las otras naciones del Golfo. Dicha visión le 
costó a Catar un bloqueo que se prolongó durante años (2017-2021). 
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Cada una de las naciones objeto de estudio —principalmente Turquía, Irán y Arabia 

Saudí— quiere destacar entre el resto como potencia regional y exportar su cosmovisión. 

En consecuencia, los choques por el respaldo de milicias, hermandades o agrupaciones 

políticas y religiosas en terceros países son una vía para ganar influencia. Las corrientes 

ideológicas asociadas a una vertiente concreta del islam sirven de bandera política a 

estas naciones para proyectarse en el exterior. Ejemplo de ello es el afán del líder turco 

Tayyip Erdogan por erigir Turquía en icono del mundo musulmán —a pesar de no ser 

una nación árabe—, razón por la cual se habla de neotomanismo16. 

Turquía ha dado múltiples muestras de una eficiente flexibilidad en política exterior. Su 

posición central entre varios espacios de alto valor geopolítico le ha otorgado presencia 

internacional. Al mismo tiempo, Ankara ha sabido moverse en cada tablero donde se ha 

implicado, ya se trate de la guerra civil siria, la invasión de Ucrania o el mencionado 

bloqueo a Catar. Sin unirse a bloques, Turquía ha sido partícipe en cuestiones 

regionales, lo que la ha dotado de utilidad dentro de la comunidad internacional: el país 

ha probado su valor diplomático y se ha granjeado una reputación de buen socio, sin 

necesidad de someterse a la condición de aliado. La OTAN conforma la única excepción: 

su aval como miembro le concede a Turquía una posición que sabe explotar con extrema 

habilidad. 

Por su parte, el núcleo de poder de Arabia Saudí ha atravesado una transición. Tras 

confirmar su posición, el príncipe heredero MbS está tomando medidas para romper los 

resortes más conservadores que obstaculizan la modernización del reino. Tras unos 

primeros años en los que el líder de facto de Arabia Saudí cometió errores de cálculo 

que le costaron la reputación internacional y una plétora de inversiones, su política 

exterior ha entrado en una fase más discreta17. 

A pesar de diferenciarse en el formato estatal, Egipto y Arabia Saudí han trabajado en 

su sintonía gracias a sus respectivas coyunturas económicas y al hecho de compartir 

adversarios: tanto las diversas vertientes de los Hermanos Musulmanes como Irán 

representan para El Cairo y Riad las mayores amenazas de Oriente Medio. Este es uno 

de los motivos por los que, entre las cuatro fuerzas de la región, Egipto y Arabia Saudí 

tiene una relación más fluida, además de la afinidad natural que sostienen los lazos 

                                                            
16 ALBENTOSA VIDAL, José A. Op. cit. 
17 HOPE, Bradley y SCHECK, Justin. Petróleo y sangre. Península, 2023. 
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árabes. Los puntos expuestos perfilan una perspectiva que diferencia a Turquía: si bien 

desconfía de Irán, este último es un país fronterizo y una potencia energética de la que 

Ankara puede sacar beneficios notables. Una vez más, Turquía juega diestramente sus 

cartas diplomáticas. 

En otro orden de acontecimientos, las relaciones entre Turquía y Arabia Saudí se 

tensaron con el bloqueo a Catar; la trama Khashoggi confirmó la efervescencia del 

desencuentro. Probablemente ni MbS ni Erdogan estaban interesados en alcanzar tal 

grado de tensión. Sin embargo, el caso del periodista dinamitó el pragmatismo 

diplomático previo, al menos durante un tiempo. Hubo que esperar al desbloqueo a Catar 

en 2021 para que se produjeran los primeros pasos hacia la reconciliación. 

Obviamente el apartado energético marca las líneas de actuación de cada una de estas 

potencias. Irán es el tercer productor de gas mundial18, pero está limitado por las 

sanciones. Por su parte, Arabia Saudí ocupa una inmejorable posición en el mercado 

energético, concretamente en el sector del petróleo19. Además de las cifras de 

producción, el liderazgo en el Consejo de Cooperación del Golfo potencia la influencia 

del país, capaz de condicionar el mercado energético global. Este es el mayor aval del 

Reino del Desierto. 

Comparar la economía de Arabia Saudí e Irán puede servir de referencia, pese a que la 

población del reino saudí es menos de la mitad de la iraní: el PIB de Arabia Saudí es 

superior. En la misma línea, las exportaciones de Arabia Saudí triplican las de Irán20. 

Reapertura de las relaciones entre Riad y Teherán 

Una de las últimas noticias que ha puesto a Oriente Medio en el foco mediático 

internacional ha sido el acercamiento entre Irán y Arabia Saudí. Cualquier avance 

diplomático concerniente a la región que nos ocupa es digno de alabar. No obstante, en 

                                                            
18 WORDL POPULATION REVIEW. «Natural Gas by Country 2023». Disponible en: 
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/natural-gas-by-country  
19 STATISTA. «Ranking mundial de los principales países productores de petróleo en 2021(en miles de 
barriles diarios)». Disponible en:https://es.statista.com/estadisticas/634780/paises-lideres-en-la-
produccion-de-petroleo/ 
20 GARRIDO, Oscar. «No habrá paz para los hijos de Abraham. Identidades religiosas y conflictos en 
Oriente Medio» (Documento de Análisis IEEE, 41/2022). 3 de junio de 2022. Disponible en: 
https://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_analisis/2022/DIEEEA41_2022_OSCGAR_Oriente.pdf  
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este caso existen connotaciones más allá de la voluntad de dos países por mejorar sus 

relaciones. Que China haya sido la gestora de esta maniobra es significativo, pues deja 

entrever un trasfondo a escala global en el acuerdo entre Riad y Teherán. 

En clave geopolítica, se trata de una maniobra diplomática para presionar a Estados 

Unidos desde las dos partes implicadas; tres, si se cuenta a Pekín. No obstante, son 

muchos los escenarios que pueden dinamitar este pacto. Al tratarse de dos potencias 

energéticas con una base religiosa tan influyente, el acercamiento presenta muchas 

aristas y diversas limitaciones. Dicho esto, cualquier mejora en las relaciones entre Irán 

y Arabia Saudí supone una mayor estabilidad en la zona. 

En este acuerdo es menester entender el valor de China para Irán y para Arabia Saudí. 

En el primer caso, se trata de un mercado mayúsculo y un socio que atiende a las 

necesidades económicas y prioridades geopolíticas del país y, en el segundo, de un 

mercado con un amplio potencial, pues Riad está menos necesitada que Teherán. El 

acuerdo contiene, por ende, un trasfondo geopolítico y un mensaje implícito al aliado 

principal de los Saúd, Estados Unidos. Al príncipe heredero le desagradaba desde hacía 

tiempo su dependencia de los norteamericanos21, y más desde la llegada de Joe Biden 

en la Casa Blanca. Además, Riad no se ha sentido apoyada por Estados Unidos en 

momentos de necesidad: la guerra en Yemen, la confirmación de la influencia iraní en 

Siria o Iraq, los ataques sufridos por la infraestructuras saudíes o el caso Khashoggi. El 

cambio de posición de Oriente Medio en la lista de prioridades estadounidenses ha dado 

pie a que el Reino del Desierto mueva ficha. El acuerdo con Irán, conducido por China, 

dejar entrever que Arabia Saudí dispone de alternativas22. 

Sin embargo, más allá de gestos, la razón de peso que ha llevado a Arabia Saudí a 

sentarse con Irán es Yemen. La guerra ha hipotecado geopolítica y económicamente al 

Reino del Desierto e Irán tiene vínculos con los huzíes, a pesar de que el grado de apoyo 

y sus afinidades sean debatibles. Tales motivos justifican que Riad haya decidido 

dirigirse directamente al proveedor de su enemigo en la guerra. Por su parte, Arabia 

Saudí está ansiosa por cerrar un conflicto que no le ha deparado más que 

desavenencias. Una de las grandes razones para aceptar el pacto con Irán va en esta 

                                                            
21 Idem. 
22 FANTAPPIE, Maria y NASR, Vali. «A New Order in the Middle East?», Foreign Affairs. 22 de marzo de 
2023. Disponible en: https://www.foreignaffairs.com/china/iran-saudi-arabia-middle-east-relations 
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dirección. Por su parte, Irán está mermada económicamente y su asistencia a los 

rebeldes yemeníes le ha supuesto no pocas críticas dentro del país. 

Pese al acercamiento, Arabia Saudí e Irán se ven recíprocamente como una amenaza 

estratégica e ideológica. Por tanto, la desconfianza entre ambos no va a desaparecer. 

Por el momento, el pacto los beneficia de cara a China, envía un mensaje a Estados 

Unidos y les permite enfocar sus recursos en otras cuestiones. 

Si analizamos el contexto internacional, solo China estaba en posición de liderar esta 

reapertura diplomática: primero, porque no está enemistada con ninguna de las partes 

(las relaciones entre EE. UU. e Irán parten desde la desconfianza, Europa no tiene el 

peso suficiente y Rusia está en guerra) y, segundo, porque la Republica Popular es un 

mercado demasiado tentador para Riad y Teherán. China representa para ambas 

naciones de Oriente Medio una oportunidad para dar el salto a los mercados tecnológico, 

armamentístico, de las comunicaciones, energético o automovilístico. Definitivamente, 

más allá de su papel como socio comercial, este acuerdo supone una victoria diplomática 

para China, que ha sabido hacer uso de su posición y reactivar las relaciones oficiales 

entre dos potencias regionales.  

Los vínculos en materia energética entre Riad y Pekín se han incrementado con el paso 

del tiempo. El año pasado Arabia Saudí cubrió el 18 por ciento de las necesidades de 

crudo chinas, proporción que demuestra la dimensión de una asociación comercial que 

movió cifras superiores a los 80.000 millones de dólares en 2022. Ahora bien, el punto a 

tener en cuenta en esta relación no es el presente, sino el futuro: el potencial de un 

coloso energético y un gigante industrial merece tomarse en consideración. Asimismo, 

los mercados mencionados son sectores clave para el desarrollo de la Visión 2030 que 

quiere aplicar MbS23. 

Arabia Saudí, liderada por el príncipe heredero, aspira a transformar sus pilares, desde 

la base económica a las dinámicas sociales. La idea de MbS es intervenir sobre los 

mismos núcleos de poder que levantaron el Estado saudí, especialmente la corrupción 

en la realeza y la influencia del clero. El máximo beneficio que Riad puede obtener de su 

acercamiento a Irán es demostrarle al Partido Demócrata estadounidense que Arabia 

                                                            
23 TORREGROSA RAMOS, Natalia. «La Visión 2030 en Arabia Saudita(Documento de Análisis IEEE, 
24/2023). 29 de marzo 2023. Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2023/DIEEEA24_2023_NATTOR_Arabia.pdf  
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Saudí tiene más alternativas que la norteamericana, algo que además ha hecho de la 

mano de China, el mayor rival de EE. UU. 

 

Relaciones El Cairo-Ankara 

Turquía y Egipto han mantenido durante una década relaciones tensas. La defensa 

desde Ankara de Morsi y su deposición abrieron una brecha diplomática entre Gobiernos. 

La situación empezó a reconducirse a partir de 2020, cuando las cuestiones de Libia y 

el Mediterráneo oriental cobraron importancia estratégica y los líderes de uno y otro país 

no pudieron mantenerse indiferentes ante la oportunidad de obtener un beneficio mutuo. 

Cabe subrayar que ambas Administraciones han sabido separar el ámbito político del 

económico, ya que este último no ha dejado de dinamizarse con los años24,25. Las cifras 

que vinculan a Turquía y Egipto prueban la importancia que sus Ejecutivos otorgan a los 

lazos económicos. En el contexto descrito, la cuestión del Mediterráneo oriental tuvo el 

peso suficiente para que unas relaciones políticas deterioradas durante años se 

replantearan. Cierto es que a ello se sumó una coyuntura regional favorable: los 

Acuerdos de Al-Ula26  pusieron fin al bloqueo a Catar y Ankara y El Cairo encarnaban los 

bandos opuestos de una crisis que afectaba a la región. 

De las cuatro naciones tomadas en consideración, Turquía es la que tiene más recorrido 

diplomático: su política exterior está marcada por décadas bajo un mismo liderazgo y 

argumentos sólidos para proyectarse en el exterior. Precisamente por ello, las relaciones 

de Turquía con Egipto, Arabia Saudí e Irán basculan según las necesidades políticas, 

económicas y geoestratégicas de cada momento. Gracias a su versatilidad diplomática, 

Turquía es la potencia de Oriente Medio que mejor capitaliza las tensiones y los 

acercamientos: ninguna de las fuerzas de la región iguala su destreza en dicho ámbito. 

Este es uno de los mayores valores de la nación euroasiática, que ha tenido que hacer 

valer otros activos ante la ausencia en su territorio de recursos energéticos, la gran baza 

                                                            
24 AMIN, Shahira. «Egypt-Turkey normalization: Cairo’s perspective». Atlantic Council, 11 de abril de 
2023. Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/egypt-turkey-normalization-cairos-
perspective/ 
25 BAKIR, Ali. «Egypt-Turkey normalization: Ankara’s perspective». Atlantic Council, 12 de abril de 2023. 
Disponible en: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/egypt-turkey-normalization-ankaras-
perspective/ 
26 NUÑEZ VILLAVERDE, Jesús A. «Simulacro de reconciliación con Qatar». Real Instituto Elcano, 11 de 
enero de 2021. Disponible en: https://blog.realinstitutoelcano.org/simulacro-de-reconciliacion-con-qatar/ 
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estratégica de sus rivales regionales: el petróleo en Arabia Saudí, el gas en Irán y, en el 

caso de Egipto, los yacimientos recientemente encontrados en el Mediterráneo oriental. 

 

Relaciones de las cuatro naciones con Israel 

Otra clave para entender la dinámica de estos cuatro países es su relación con Israel: 

una potencia tecnológica puntera en diversas dimensiones estratégicas, lo que explica 

que un Estado con siete décadas de existencia sea el más avanzado de la región. Por 

esta razón, cualquier relación que se establezca con la nación hebrea puede representar 

un salto cualitativo en materia de seguridad y tecnología en el caso de Egipto, Turquía y 

Arabia Saudí. Irán no puede incluirse en tal escenario, pues ambos Estados se 

consideran antagónicos. 

La relación con el Estado judío puede suponer un salto notable para Arabia Saudí en su 

afán por modernizarse y reducir su dependencia económica de los hidrocarburos. 

También podría suponer un golpe estratégico en su rivalidad con Irán. Dicho esto, a 

pesar de lo tentador que pueda resultar, los Saúd afrontan obstáculos en el interior del 

país para dar el paso de oficializar las relaciones con el Estado hebreo, especialmente 

debido a la influencia del clero wahabí, a la que se suma el reciente acercamiento con 

Irán. 

Así pues, por el momento, a Riad le interesan el acercamiento oficial con Teherán y unas 

relaciones entre bastidores con Israel. Este enfoque político quedó patente en el 

encuentro entre MbS y el líder judío, Benjamín Netanyahu, de noviembre de 202027. No 

obstante, la mejoría de las relaciones de Israel con determinadas naciones de Oriente 

Medio, especialmente dentro del mundo árabe, es una realidad constatada por los 

Acuerdos de Abraham28. 

                                                            
27 SANZ, Juan Carlos. «Netanyahu se reúne en secreto con el príncipe heredero en Arabia Saudí, según 
fuentes de Israel», El País. 23 de noviembre de 2020. Disponible en: 
https://elpais.com/internacional/2020-11-23/netanyahu-se-reune-en-secreto-con-el-principe-heredero-en-
arabia-saudi.html  
28 Los Acuerdos de Abraham, firmados el 15 de septiembre de 2020, formalizaron las relaciones de Israel 
con Bahréin y EAU. Egipto y Jordania se sumaron como países árabes que reconocen al Estado hebreo. 
Cfr. PRIEGO, Alberto. «El Acuerdo de Abraham sí es el “acuerdo del siglo”», Política Exterior. 24 de 
septiembre de 2020. Disponible en: https://www.politicaexterior.com/el-acuerdo-de-abraham-si-es-el-
acuerdo-del-siglo/  
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Turquía fue socia de Israel en su momento. Sin embargo, con la llegada de Erdogan al 

poder la relación entre países se deterioró paulatinamente, en especial a causa del perfil 

islamista y personalista del que el líder del AKP ha dotado a Turquía, marcando un rumbo 

que no resulta del agrado de Israel. Pese a lo expuesto, entra en juego el factor 

Azerbaiyán: un gran aliado de ambos Estados que puede ser clave en la reconducción 

de sus relaciones. La nación caucásica está hermanada con Turquía y es una gran socia 

del Estado judío, al que le debe mucho en materia de seguridad y defensa29. Unas 

relaciones más fluidas, que incluso desemboquen en algún tipo de alianza, podrían 

vertebrar un triángulo Israel-Turquía-Azerbaiyán capaz de alterar la línea de flotación 

geopolítica tanto de Oriente Medio como del Cáucaso. 

Egipto, en su día gran enemigo (derrotado) de Israel, reconoció al Estado hebreo en 

1979, con el que desde entonces ha mantenido unos vínculos formales y tensos, que 

durante décadas le han supuesto perder reputación dentro del mundo árabe y unas 

relaciones fructuosas con Estados Unidos. Dada la existencia de relaciones oficiales 

entre ambos Estados, El Cairo ha jugado un papel crucial en las negociaciones de 

diferentes actores árabes con Israel, posición distintiva que contribuyó a que Egipto 

ocupara un espacio específico en la diplomacia regional. Sin embargo, los Acuerdos de 

Abraham representan un riesgo para el país: pueden suponer que Egipto pierda su 

posición en favor de los Emiratos Árabes Unidos o Bahréin, que representan nuevas 

posibilidades para el Estado judío dentro de Oriente Medio y el orbe árabe. 

 

Conclusiones 

Turquía, Egipto, Irán y Arabia Saudí aúnan gran parte de la esencia de Oriente Medio. 

Representan la diversidad identitaria de la región, con sus contradicciones y su 

naturaleza ecléctica, y poseen intereses y cosmovisiones que se solapan para inducir 

una situación de efervescencia e inestabilidad en la zona. 

                                                            
29 Entre 2016 y 2020, Israel suministro a Azerbaiyán el 69 por ciento de las importaciones 
armamentísticas. Cfr. WEZEMAN, Pieter D., KUIMOVA, Alexandra y SMITH, Jordan. «Arms transfers to 
conflict zones: The case of Nagorno-Karabakh». Stockholm International Peace Research Institute, 30 de 
abril de 2021. Disponible en: https://www.sipri.org/commentary/topical-backgrounder/2021/arms-
transfers-conflict-zones-case-nagorno-karabakh  
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Irán está en una situación delicada. Además de una crisis económica galopante, debe 

gestionar movimientos sociales cada vez más difíciles de aplacar en su lucha por el 

cambio. A tal respecto, la tecnificación de su sociedad puede ser determinante en el 

trasfondo de los mencionados levantamientos populares, una diferencia reseñable si la 

coyuntura se compara con la de Arabia Saudí. 

A nadie le conviene que Egipto se desestabilice. Su amplia población y su ubicación 

repercuten en demasiados estratos y puntos geoestratégicos para correr el riesgo de que 

no haya un poder central que evite que el país sea un foco de inestabilidad, en especial 

por lo que respecta al yihadismo. 

En Turquía, la continuidad de Erdogan supone una línea política reconocible. No 

obstante, la economía será la prioridad y el primer reto al que el Gobierno del AKP deberá 

enfrentarse, esta vez con un plan económico con pautas más ortodoxas, que permitan 

que Turquía se granjee la confianza de sus socios comerciales exteriores. En materia 

internacional, Ankara es un actor del que se espera que desempeñe un papel 

intermediario. La nación liderada por Erdogan ha sabido mostrar su utilidad ante la 

comunidad internacional gracias a su destreza diplomática. 

MbS ha tomado las riendas de Arabia Saudí y parece haber rebajado su ruidosa política 

exterior. Sin embargo, es palpable que sus decisiones se dirigen a preparar al país para 

el transcurso de décadas bajo su liderazgo. La ruptura con la gerontocracia es una 

novedad que no debe pasar desapercibida ni ser infravalorada. La sociedad saudí aún 

debe procesar los cambios: el choque entre el mundo libre y sin cesuras al que se accede 

a través las redes sociales y el transcurso de la vida diaria bajo un régimen conservador 

supone una contradicción que en algún punto se hará notar. 

Entre estos cuatro actores cardinales de Oriente Medio, Irán, con un carácter más 

disruptivo, es el interlocutor más complejo de tratar. La influencia de Irán en ciertos 

países de la región está más arraigada que la de actores como Turquía o Arabia Saudí, 

que se mueven en clave monetaria o diplomática, más oficial pero menos efectiva sobre 

el terreno. 

La influencia saudí sobre los precios del crudo, la presión turca sobre la OTAN (con el 

ingreso de Suecia), el peso de Egipto sobre vías de comunicación compartidas con 

Europa o la capacidad de injerencia iraní demuestran la atomización del poder. El papel 
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de estas fuerzas regionales es cada vez más evidente en una escala que condiciona las 

líneas estratégicas de los colosos globales: Oriente Medio y sus principales actores 

regionales condicionan un teatro que sabe de intereses cruzados y actores divergentes. 

Oriente Medio en la transición del orden mundial 

La geopolítica habla en clave de poder y en el tablero de Oriente Medio potencias tanto 

globales como regionales han mostrado sus credenciales para posicionarse, dados los 

recursos naturales que la región atesora y las líneas de tránsito globales que la surcan. 

Estados Unidos ha desplazado el foco de Oriente Medio y, con ello, ha provocado que 

aliados estratégicos ya no miren solo a Washington. A pesar de que el centro de 

gravedad económico se ha desplazado a Asia-Pacífico, Oriente Medio tendrá un peso 

específico en la política internacional. La transición hacia un orden multipolar, con ejes 

de influencia dispersos por el globo, otorga a las potencias regionales un papel al alza. 

Naciones como Turquía, Irán o Arabia Saudí, con un radio de influencia muy marcado, 

van a desempeñar un rol capital en los avatares geopolíticos; Egipto puede ser el aliado 

que asiente o fortalezca la posición de alguna de estas tres naciones. 

Los actores regionales estudiados poseen un conocimiento y una incidencia más efectiva 

sobre las dinámicas de la zona que las grandes potencias. Tal posición les brinda la 

oportunidad de ganar margen de maniobra en su diplomacia y demostrar a gigantes 

como China o Estados Unidos que están en posición de bascular en sus alianzas. Oriente 

Medio no perderá carácter eruptivo ni valor geoestratégico: Turquía, Irán, Arabia Saudí 

y Egipto son actores cardinales en uno de los enclaves del planeta donde más intereses 

y conflictos se solapan. En este sentido, la naturaleza de Oriente Medio representa el 

itinerario internacional hacia el que nos dirigimos y refleja la versatilidad que exige forjar 

un orden con unos márgenes de inestabilidad limitados. Un mantra que, en primera línea, 

marcarán potencias regionales como estas cuatro naciones. 

 

 Jacobo Morillo Llovo*
Analista geopolítico independiente 
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El coche eléctrico, una cuestión de geopolítica estratégica 

Resumen: 

Tras décadas de impulsar el desarrollo de los coches eléctricos, China ha alcanzado un 

dominio de la industria que se extiende a todas las partes en la cadena de suministro, 

aumentando la vulnerabilidad de la Unión Europa ante los desafíos que ya plantea la 

estratégica transición energética y el paso hacia la movilidad sostenible. Se intensifica, 

por tanto, el juego de poder de la geopolítica de la tecnología entre los hubs productivos, 

emergiendo América Latina como el socio prioritario para abordar esta etapa de 

transición por el volumen de reservas y capacidad de producción del litio, esencial en las 

baterías eléctricas. Se impone una transformación hacia una integración vertical en la 

industria europea, acompañada de políticas y medidas estratégicas que favorezcan la 

autonomía estratégica de Europa y el desarrollo de capacidades competitivas en cada 

fase de la cadena de suministro. 

Palabras clave: 

Coches eléctricos, materias primas claves, autonomía estratégica, cadena de suministro, 
geopolítica de la tecnología.

                                                            
1 Águeda Parra Pérez es analista del entorno geopolítico y tecnológico de China. Fundadora y editora de 
ChinaGeoTech y ChinaGeoTech Debates, es autora de China, las rutas de poder. 
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The electric car, a question of strategic geopolitics 

Abstract:

After decades of driving the development of electric cars, China has come to dominate 

the electric vehicle industry and the world's EV supply chain, increasing the EU 

vulnerability ahead the challenges posed by the strategic energy transition and the 

roadmap towards sustainable mobility. Therefore, the geopolitics of technology intensifies 

the rivalry between productive hubs worldwide, emerging Latin America to be EU's top 

priority partner to address this clean energy transition as the region concentrates world's 

lithium reserves and production capacity, an essential ingredient in electric car batteries. 

Build out a vertically integrated, high-tech electric vehicle industry in Europe is highly 

required, backed by industrial policies and promoting a geopolitical agenda to achieve 

the European strategic autonomy and the development of competitive capacities in all the 

stages of the supply chain. 

Keywords:

Electric vehicles, Critical raw materials, Strategic autonomy, Supply chain, Geopolitics of 
technology.

 
  



613

b
ie

3

El coche eléctrico, una cuestión de geopolítica estratégica 

Águeda Parra Pérez 
 

Documento Marco  06/2023  3 

América Latina, la oportunidad de una década no perdida 

Como respuesta al impacto geopolítico que ha tenido la invasión rusa de Ucrania, la 

autosuficiencia energética ha pasado a ser considerada una prioridad para las grandes 

potencias, no solamente para reducir la dependencia del petróleo y gas ruso, sino porque 

en el ámbito de las renovables, el liderazgo en tecnologías verdes también está 

fuertemente concentrado en una única potencia, China. Y es que, según afirma la 

Agencia Internacional de la Energía: «Las actuales cadenas de suministro de tecnologías 

energéticas limpias presentan riesgos en forma de elevadas concentraciones 

geográficas de extracción y procesamiento de recursos, así como de desarrollo de 

tecnologías». 

A pesar de los esfuerzos desplegados durante las sesiones anuales de las cumbres del 

clima para asegurar y acelerar los compromisos climáticos, no ha sido hasta el giro 

geopolítico provocado por la guerra de Ucrania cuando las materias primas que afectan 

a la cadena de suministro de la transición energética han pasado a ser parte esencial de 

la agenda geopolítica de las grandes potencias. Un cambio de estrategia orientado a 

asegurar el abastecimiento de los minerales críticos para que no se vea comprometida 

la autosuficiencia estratégica, esta vez en renovables. 

La alta demanda esperada de minerales, como el litio, en la próxima década ha 

propiciado que el factor geopolítico asociado a este y otros elementos claves se incorpore 

en la agenda estratégica de las grandes potencias en su camino hacia la transición 

energética. De ahí, que los países con destacada capacidad de producción, o que 

dispongan de un mayor número de reservas, han pasado a ocupar un lugar preeminente 

en la cadena de suministro de la transición energética y, por tanto, a elevar su relevancia 

geoestratégica en la agenda geopolítica de Estado Unidos, la Unión Europea y China, 

por ser los principales hubs productivos del mundo. 

En el tablero geopolítico de los minerales, Bolivia, Argentina y Chile tienen un papel 

sobresaliente por su importante volumen de reservas, aglutinando el 56 % de las 

reservas mundiales. A esta ventaja asociada a la localización de recursos se suma que 

Chile y Argentina figuran además como el segundo y el cuarto mayor productor de litio 

del mundo, acaparando el 23,9 % y el 7,2 %, respectivamente, según el Servicio 

Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés). Unas cifras que, tanto 

por el nivel de reservas, como por el de recursos, es decir, la estimación de depósitos 
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descubiertos y no descubiertos que se convierten en reservas cuando tecnológica y 

económicamente es viable su extracción, ofrecen a América Latina la oportunidad de 

convertirse en una de las regiones con un valor estratégico diferencial ante el cambio del 

modelo de movilidad sostenible y de transición a las renovables que se va a producir en 

las próximas décadas (figura 1). 

 

 
Figura 1. Producción, reservas y recursos de litio por país. Fuente: Hannah Ritchie, US Geological Survey (USGS) 

 

La industria de los coches eléctricos afronta una demanda elevada de determinados 

minerales que también son esenciales en las renovables. De hecho, cumplir los objetivos 

del Acuerdo de París pasa por incrementar en los procesos productivos la participación 

de varios elementos clave. La demanda del cobre se elevará en más del 40 %, del 60-

70 % será el aumento en el caso del níquel y el cobalto, y del 90 % del litio para 2040, 
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según la Agencia Internacional de la Energía (IAE, por sus siglas en inglés). Una 

perspectiva que ya ha captado el interés geopolítico por la presión que las disrupciones 

en el abastecimiento, o las fluctuaciones de los precios en los mercados internacionales 

puedan generar en la cadena de suministro. 

Esta alta demanda de determinados minerales excede en mucho los ritmos de 

producción actuales, y las cadenas de suministro miran hacia América Latina como 

origen del litio, elemento clave en la fabricación de las baterías eléctricas. Los 

movimientos en la industria no se han hecho esperar, buscando las empresas 

productoras más importantes a nivel mundial mejorar su posicionamiento internacional 

ante una etapa inesperada y floreciente que les va a situar en el punto de mira de la 

inversión privada, los mercados internacionales y la geopolítica mundial. 

El protagonismo del litio en la actual generación de baterías ha promovido que países 

como Australia anticiparan su apuesta por este mineral hasta convertirse en el principal 

productor del mundo (figura 2). A pesar de que Chile ha sido históricamente el epicentro 

en la producción de litio, el giro industrial dado en Australia propiciaba que el país austral 

adelantara al país andino como principal productor del mundo en 2017, desde entonces 

experimentó un considerable crecimiento que le ha permitido duplicar su participación en 

la industria, acaparando el 46,4 % de la cuota de mercado, el doble de lo que representa 

Chile, y se ha situado como el mayor productor de litio del mundo en 2020, según USGS. 

Este incremento en producción también ha tenido reflejo en la cotización del litio, cuyo 

precio ha experimentado un auge sin precedentes en la Bolsa de Londres en los últimos 

dos años, relajándose la euforia sobre el conocido como «oro blanco» ante la caída de 

la demanda de coches eléctricos en China2, principal productor de baterías del mundo, 

ante el fin de las subvenciones en el gigante asiático. En otros mercados como el 

europeo, la demanda se ha mantenido estable, con precios que siguen siendo altos, 

similares a los niveles vistos durante 2022. Esta volatilidad en los precios refleja una 

demanda dinámica del litio que está propiciando que países y empresas productoras 

comiencen a posicionarse con diferentes estrategias ante el cambio de ciclo que va a 

generar la movilidad sostenible. 

                                                            
2 BELINCHÓN, Fernando. «El precio del litio se hunde casi un 50 %: la tormenta que azota al elemento clave de las 
baterías tras la fiebre del 2022», Cinco Días. 21 de abril de 2023. Disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/economia/2023-04-21/el-precio-del-litio-se-hunde-casi-un-50-tras-la-fiebre-de-2022-la-
tormenta-que-azota-al-elemento-clave-de-las-baterias.html  
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Figura 2. 25 años de producción de litio. Fuente: BP Statistics Review of World Energy 2022, VisualCapitalist 

 

En una industria muy intensiva en capital, y que requiere hasta 10 años para la puesta 

en producción de una fábrica, México se posicionaba ante el dilema de la estrategia del 
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litio con el anuncio de la nacionalización del litio mexicano3, cuyas reservas sitúan al país 

en la décima posición mundial. Una apuesta, a priori, de inversión pública, pero con 

perspectiva de incorporar inversión privada de sus socios del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), buscando beneficiarse de las subvenciones 

incorporadas en la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) implantada por Estados Unidos 

en 2022, que contempla ayudas fiscales para los fabricantes de coches eléctricos que 

utilicen componentes verdes fabricados en Norteamérica. La inversión privada, por su 

parte, está actualmente vinculada al gigante asiático con la adquisición que la empresa 

Ganfeng4, la mayor productora de litio de China y la cuarta del mundo, realizó en unos 

yacimientos en Sonora, asegurando para el gigante asiático acceso directo a las reservas 

mexicanas. 

La posición estratégica de Chile en el mercado del litio es sensiblemente mayor, ya que 

se sitúa como el segundo productor con mayor capacidad de procesado del mundo. De 

ahí, que todas las miradas estén puestas en el rol que quiere desempeñar el Estado con 

la creación de una empresa nacional de litio5, que incluye, al igual que en el caso 

mexicano, una estrategia de colaboración con el sector privado ya existente, aunque 

para ello primero tendrán que finalizar los contratos de Albemarle y la Sociedad Química 

y Minera de Chile (SQM) en 2030 y 2045, respectivamente. 

En un escenario donde asegurar el abastecimiento de la cadena de suministro se ha 

convertido en la prioridad máxima de los grandes hubs productivos para reducir 

vulnerabilidades ante el dominio de China en la capacidad de procesamiento (figura 3), 

los países latinoamericanos tienen ante sí una baza ganadora que deben saber 

gestionar. Chile, en este caso, tiene la oportunidad de elevar el rol del país en el esquema 

de la geopolítica de las energías limpias, atrayendo hacia América Latina mayor inversión 

y dinamismo económico. 

 

                                                            
3 EL ECONOMISTA. «López Obrador nacionaliza el litio de México», El Economista. 19 de febrero de 2023. 
Disponible en: https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticias/12155423/02/23/Lopez-Obrador-
nacionaliza-el-litio-de-Mexico.html  
4 ARENA PÚBLICA. «Aún con dificultades de extracción, China apuesta por el litio mexicano», Arena Pública. 6 de 
septiembre de 2021. Disponible en: https://www.arenapublica.com/economia/aun-con-dificultades-de-extraccion-
china-apuesta-por-el-litio-mexicano  
5 VÁSQUEZ, Patricia I. «All Eyes on Chile amid Global Scramble for Lithium», Wilson Center. April 7, 2023. 
Disponible en: https://www.wilsoncenter.org/blog-post/all-eyes-chile-amid-global-scramble-lithium  



618

b
ie

3

El coche eléctrico, una cuestión de geopolítica estratégica 

Águeda Parra Pérez 
 

Documento Marco  06/2023  8 

 
Figura 3. Participación en el volumen de procesamiento de minerales seleccionados por país, 2019. Fuente: IEA 

 

De hecho, su ecosistema productivo disfruta de la gran ventaja que supone que los 

principales productores del mundo tengan ya sus operaciones de negocio en el país, 

acogiendo a la estadounidense Albemarle y a la chilena SQM, líderes mundiales, como 

primer y segundo productores de litio del mundo, respectivamente. Asimismo, Chile parte 

de una posición ventajosa en la que el país andino también podría beneficiarse de los 

miles de millones prometidos bajo la Ley IRA de Estados Unidos, que establece 

incentivos a los fabricantes estadounidenses que utilicen minerales críticos procedentes 

de Norteamérica, o de países con los que se tenga un tratado de libre comercio, como 

es el caso de Chile. 

La opción tomada en Argentina, otro de los grandes protagonistas de la industria, ha 

sido más directa y con efecto más rápido en el tiempo. El anuncio de fusión de iguales 

de las dos principales empresas productoras del país6, la estadounidense Livent y la 

australiana Allkem, supondrá la creación de una única empresa donde Livent tendrá el 

44 % y la australiana el 56 % restante de la nueva compañía, quedando la dirección 

bajo el actual CEO de Livent. Dos empresas que ocupaban la séptima y octava posición 

del mundo, y que pasan con esta fusión a posicionarse como la quinta productora a 

                                                            
6 REUTERS. «Lithium producers Allkem, Livent to combine in $10.6 billion deal», Reuters. May 10, 2023. Disponible 
en: https://www.reuters.com/markets/deals/allkem-merge-with-us-lithium-producer-livent-corp-10-bln-deal-report-
2023-05-10/  
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nivel mundial por detrás de las chinas Ganfeng Lithium y Tianqi Lithium. El objetivo está 

claro, convertirse en el tercer productor de litio del mundo en 2027, rivalizando así con 

las empresas radicadas en Chile. Con este movimiento de piezas estratégicas, y con 

la vista puesta en reducir la dependencia de China, Estados Unidos sumaría un nuevo 

proveedor en América Latina, aunque primero tendrá que negociar un acuerdo con 

Argentina para que el país no pase de ser el principal proveedor de Estados Unidos a 

quedarse fuera de la Ley IRA por no tener firmado entre ellos un acuerdo de libre 

comercio. 

De esta forma, la rivalidad entre Estados Unidos y China tiene también un espacio 

destacado en el juego de poder del tablero geopolítico del litio. Mientras la adquisición 

de minas en Argentina sigue en el radar de las empresas chinas7, Washington no 

solamente conseguiría aumentar su autonomía estratégica, asegurándose el 

abastecimiento y reduciendo disrupciones en la cadena de suministro del litio, sino que 

estaría posicionándose como competidor de China en la producción de uno de los 

elementos clave en la transición energética. 

En cuanto a la Unión Europea, la falta de un acuerdo de libre comercio con Argentina 

plantea un escenario en cierto sentido similar. De ahí, que las posibilidades de Europa 

de posicionarse en la carrera por el litio deben pasar inexorablemente por agilizar los 

acuerdos bilaterales entre la UE y Argentina. Asimismo, asegurar el abastecimiento de 

estos minerales estratégicos pasa también por incorporar a estos países 

latinoamericanos como protagonistas de excepción en la agenda estratégica de la Ley 

Europea de Materias Primas Fundamentales8, anunciada por la presidenta Von der 

Leyen durante su discurso del Estado de la Unión de 2022 y presentada en marzo de 

2023, cuando apenas acaba de empezar a dar sus primeros pasos. 

 

                                                            
7 DEMPSEY, Harry. «China’s Ganfeng Lithium buys lithium mines in Argentina», Financial Times. July 11, 2022. 
Disponible en: https://www.ft.com/content/b71beaf3-b4fe-40d1-876b-e8d03bb9a5de  
8 EUROPEAN COMMISSION. European Critical Raw Materials Act. 16 March 2023. Disponible en: 
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/green-deal-industrial-
plan/european-critical-raw-materials-act_en  
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China y el juego del go energético 

Si trasladamos la estrategia del juego del go al juego de poder de la geopolítica 

energética, el papel de dominio que ha alcanzado China en todos los «territorios» que 

conforman la fabricación de baterías y de coches eléctricos sitúa a Estados Unidos y a 

la Unión Europea en una posición de elevada dependencia de China. Y es que el gigante 

asiático domina la cadena de suministro de los coches eléctricos (figura 4), acaparando 

el 78 % de la producción de baterías eléctricas, controlando de media el 70 % de los 

componentes de baterías, y dominando el refinado de minerales como el cobre, litio, 

níquel y cobalto, con un 40 %, 59 %, 68 % y 79 %, respectivamente, mientras en el caso 

de las tierras raras asciende al 90 %. 

 

 
Figura 4. China domina la cadena de suministro de los coches eléctricos. Fuente: MERICS 

 

Mientras China sigue apostando por conseguir una mayor autosuficiencia tecnológica, 

principalmente en la fabricación de chips avanzados para mejorar su posicionamiento en 
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la parte alta de la cadena de valor en la transición digital, el dominio de las empresas 

chinas en la fabricación de baterías eléctricas confiere al gigante asiático una posición 

de dominio en todos los eslabones que configuran la transición hacia la movilidad 

sostenible, lo que le permite además mitigar posibles vulnerabilidades geopolíticas. 

La inversión de décadas en innovación de baterías eléctricas ha situado a la china 

Contemporary Amperex Technology Co Limited (CATL) como el mayor fabricante del 

mundo con una cuota de mercado del 37,1 % en 2022, según SNE Research. 

Conscientes de las implicaciones que podría tener una coyuntura geopolítica adversa 

sobre la cadena de suministro, CATL ha buscado asegurar el abastecimiento de la 

principal materia prima de las baterías cerrando acuerdos en el sector. La geopolítica de 

la tecnología se impone, y la nueva estrategia de negocio está más orientada a un 

modelo de integración vertical, incorporando la producción de litio también al ecosistema 

productivo. Así, la adquisición de la canadiense Millennial Lithium Corp.9 en 2021 

permitirá al mayor productor de baterías del mundo garantizarse acceso directo a las 

minas de Argentina. Con interés en seguir ampliando su huella en el triángulo del litio, el 

próximo objetivo de CATL se centra en Bolivia, participando en el desarrollo de los 

mayores recursos de litio del mundo10, todavía sin explotar, alrededor de 21 millones de 

toneladas, según el USGS, tras formar parte del consorcio ganador que ha desbancado 

a rivales como Rusia y Estados Unidos. 

La inversión en el triángulo del litio para asegurar la cadena de suministro también ha 

despertado el interés del segundo gran productor de baterías del mundo, la china BYD, 

que dispone de una cuota de mercado del 13,6 %, y que ha elegido Chile11 para instalar 

una planta de componentes de baterías eléctricas para tener acceso preferente al litio. 

BYD amplia así su integral vertical generando un ecosistema que se extiende desde la 

producción del litio, la fabricación de baterías, hasta la manufactura y diseño de coches 

eléctricos. En este último ámbito, BYD superaba a su máximo competidor, la 

estadounidense Tesla, como mayor vendedor de coches eléctricos en el mundo en 

                                                            
9 LU, Yutong & HAN, Wei. «CATL Acquires Canadian Lithium Miner in $297 Million Deal», Caixin. Sep 30, 2021. 
Disponible en: https://www.caixinglobal.com/2021-09-30/catl-acquires-canadian-lithium-miner-in-297-million-deal-
101782225.html  
10 RAMOS, Daniel. «Bolivia taps Chinese battery giant CATL to help develop lithium riches», Reuters. January 20, 
2023. Disponible en: https://www.reuters.com/technology/bolivia-taps-chinese-battery-giant-catl-help-develop-lithium-
riches-2023-01-20/  
11 REUTERS. «China EV maker BYD to build $290 million battery component plant in Chile», Reuters. April 21, 2023. 
Disponible en: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/china-ev-maker-byd-build-290-mln-battery-
component-plant-chile-2023-04-21/  
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202212, con 1,86 millones de unidades, además de arrebatar a Volkswagen el primer 

puesto en la categoría de coche más vendido en China en el primer trimestre de 202313.  

BYD es el mejor ejemplo del modelo de generación de un ecosistema desde una 

integración vertical. La startup china se sitúa en el origen de la cadena de suministro 

como empresa minera14, garantizándose el abastecimiento del litio en Chile, en el 

epicentro de una de las zonas de mayor producción mundial. Es además el segundo 

mayor fabricante de baterías del mundo15, y se sitúa entre los tres fabricantes de coches 

eléctricos más innovadores en movilidad sostenible16 (figura 5), según el estudio 

Electromobility Report 2022 elaborado por el instituto de investigación alemán Center of 

Automotive Management (CAM). 

China, por tanto, domina el mercado de baterías, donde no figura ningún fabricante 

europeo ni estadounidense entre los diez primeros, quedando la competencia limitada a 

las empresas surcoreanos que aglutinan apenas el 30 % de la producción. De hecho, la 

empresa china CATL es el principal proveedor de baterías para fabricantes como la 

estadounidense Tesla, las europeas Volkswagen y BMW, y otras empresas chinas como 

Nio. Un importante dominio de la cadena de suministro cuando crece en la UE y en 

Estados Unidos la necesidad de salvaguardar la seguridad energética, la seguridad 

económica y la seguridad nacional. 

El dominio de China en la fabricación de baterías eléctricas tiene, por tanto, una 

dimensión global. El gigante asiático domina ampliamente la previsión de capacidad de 

baterías planificada a nivel mundial, alcanzando las empresas chinas el control de dos 

tercios de todas las fábricas de producción en 2031, según Benchmark Mineral 

Intelligence (BMI). A mucha distancia quedan las empresas surcoreanas que, a pesar de 

que se sitúan en segundo lugar, apenas representan una séptima parte de la capacidad 

planificada. Atendiendo a esta previsión, Europa se situaría en cuarta posición por detrás 

                                                            
12 REN, Daniel. «BYD beats Tesla in 2022 EV sales, as the world’s No 1 electric car seller vindicated Warren 
Buffett’s bet», SCMP. Jan 3, 2023. Disponible en: https://www.scmp.com/business/china-
business/article/3205388/byd-beats-tesla-2022-ev-sales-worlds-no-1-electric-car-seller-vindicated-warren-buffetts-bet  
13 AUTOMOTIVE NEWS EUROPE. «BYD overtakes VW as China's best-selling brand», Automotive News Europe. 
April 26, 2023. Disponible en: https://europe.autonews.com/automakers/byd-passes-vw-no-1-brand-china  
14 BYD. «China’s BYD wins Chile lithium extraction contract», BYD. January 2022. Disponible en: 
https://en.byd.com/news/chinas-byd-wins-chile-lithium-extraction-contract/  
15 AUTOMOTIVE NEWS EUROPE. «BYD keeps No. 2 rank in global EV battery market», Automotive News Europe. 
October 6, 2022. Disponible en: https://europe.autonews.com/suppliers/byd-keeps-no-2-rank-global-ev-battery-
market  
16 HAMMERSCHMIDT, Christoph. «E-Mobility innovation: Tesla extends lead, China coming up strong», eeNews 
Automotive. October 5, 2022. Disponible en: https://www.eenewseurope.com/en/e-mobility-innovation-tesla-extends-
lead-china-coming-up-strong/  
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de Norteamérica, generando hasta nueve veces menos capacidad planificada que China 

y, comparado con Corea del Sur, supondrá la mitad de la capacidad que producirá el 

país asiático. 

 

 
Figura 5. Ventajas globales de coches eléctricos por fabricante. Fuente: EV Volumes 
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Europa, la oportunidad del siglo 

En un escenario de alta rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China, y donde la 

política de la Unión Europea se encamina hacia una mayor autosuficiencia estratégica y 

un de-risking de China17, el gigante asiático surge como el principal desafío en toda la 

cadena de suministro de los vehículos eléctricos, desde el acceso a las materias primas, 

la producción de baterías y la fabricación de coches. 

Un escenario nada favorable para abordar la ansiada diversificación y la reducción del 

riesgo geopolítico que supone la alta dependencia de China, y que posiblemente se 

complique aún más en la próxima década atendiendo a la previsión de capacidad 

planificada de baterías eléctricas anunciada por los principales productores mundiales 

donde la participación de la UE no destaca por su protagonismo. La ventaja competitiva 

que las marcas europeas han ostentado en la industria automotriz durante la generación 

térmica, siendo los impulsores de la primera revolución industrial, podría diluirse cuando 

apenas comienza el auge de los vehículos eléctricos en el mercado europeo. De hecho, 

el dominio asiático seguirá creciendo en Europa en la próxima década, ya que hasta el 

44 % de la capacidad de producción de baterías planificada hasta 2031 procederá 

principalmente de compañías como la china CATL y la surcoreana LG Energy Solution, 

según datos de BMI. 

El anuncio de CATL de construir en Hungría18 la que será la mayor fábrica de baterías 

europea, con una capacidad de 100 GWh y una inversión asociada de 7.340 millones de 

euros, y que estará en pleno funcionamiento para 2027, favorecerá que Europa impulse 

el desarrollo de un ecosistema competitivo y que mejore el posicionamiento de la región 

en el mercado global. Hungría acogerá además la planta de estaciones de intercambio 

de baterías que construirá la empresa china Nio19, un paso previo al proceso de 

expansión de venta de coches que tiene previsto conseguir la marca por Alemania, 

Países Bajos, Suecia y Dinamarca, después de comenzar en Noruega su expansión 

europea en 2021. Por su parte, la competencia europea representará un 43 % de la 

                                                            
17 PARRA PÉREZ, Águeda. «China, en el centro del G7», Cinco Días. 23 de mayo de 2023. Disponible en: 
https://cincodias.elpais.com/opinion/2023-05-23/china-en-el-centro-del-g7.html  
18 RODRÍGUEZ, Pau. «La planta de baterías de CATL en Hungría será una de las más grandes», Coche Global. 15 
de agosto de 2022. Disponible en: https://www.cocheglobal.com/industria/planta-baterias-catl-hungria-sera-mas-
grande_707972_102.html  
19 REUTERS. «China's Nio to make power products for Europe at its first overseas plant», Reuters. August 1, 2022. 
Disponible en: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinas-nio-make-power-products-europe-its-
first-overseas-plant-2022-08-01/  
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capacidad planificada, destacando la sueca Northvolt y ACC (una joint-venture entre la 

francesa TotalEnergies, Stellantis y Mercedes-Benz), segunda y cuarta, 

respectivamente, en inversión comprometida en Europa. 

La alta concentración en la producción de baterías eléctricas por parte de China 

representa, asimismo, una de las más importantes vulnerabilidades que debe afrontar la 

industria europea de coches eléctricos. De modo que, además de promover mayor 

resiliencia y capacidad en la producción de baterías, resulta clave para toda la industria 

asegurar el abastecimiento de materias primas. En este sentido, los pasos dados por el 

canciller alemán Olaf Scholz con Chile y Argentina20 han sentado las bases para 

cooperar con los principales productores del mundo en asegurar el acceso a los 

minerales críticos, reduciendo la dependencia de China. 

Una asociación estratégica que es parte de las prioridades que ha establecido la UE para 

desarrollar conjuntamente proyectos de inversión con otros países. A los acuerdos 

alcanzados con Namibia21, Ucrania22, Canadá23 y Kazajistán24 para el acceso a materias 

primas críticas, la UE busca además sumar a Argentina y Chile25 para garantizar el 

acceso al litio, y así avanzar en el proceso de diversificación de los minerales que mayor 

demanda van a experimentar ante el auge de los coches eléctricos en Europa en la 

próxima década. 

Avances que se producen en línea con la Ley de Materias Primas Fundamentales. Con 

esta ley, la UE busca promover la diversificación de las cadenas de suministro para 

garantizar que no más del 65 % del consumo anual de los materiales considerados 

                                                            
20 MARSCH, Sarah. «Scholz seeks to secure more critical minerals on South America tour», Reuters. January 30, 
2023. Disponible en: https://www.reuters.com/markets/commodities/scholz-seeks-secure-more-critical-minerals-
south-america-tour-2023-01-30/  
21 EUROPEAN COMMISSION. Memorandum of Understanding on a Partnership on Sustainable Raw Materials 
Value Chains and Renewable Hydrogen between the European Union represented by the European Commission 
and the Republic of Namibia. November 8, 2022. Disponible en: https://single-market-
economy.ec.europa.eu/system/files/2022-11/MoU-Namibia-batteries-hydrogen.pdf  
22 SIMON, Frédéric. «EU, Ukraine sign ‘strategic partnership’ on raw materials», Euroactiv. July 13, 2021. Disponible 
en: https://www.euractiv.com/section/circular-economy/news/eu-ukraine-to-sign-strategic-partnership-on-raw-
materials/  
23 EUROPEAN COMMISSION. «EU and Canada set up a strategic partnership on raw materials». June 21, 2021. 
Disponible en: https://single-market-economy.ec.europa.eu/news/eu-and-canada-set-strategic-partnership-raw-
materials-2021-06-21_en  
24 EUROPEAN COMMISSION. «Strategic Partnership between the European Union and Kazakhstan on sustainable 
raw materials, batteries and renewable hydrogen value chains». November 7, 2022. Disponible en: https://single-
market-economy.ec.europa.eu/news/strategic-partnership-between-european-union-and-kazakhstan-sustainable-
raw-materials-batteries-and-2022-11-08_en  
25 VALERO, Jorge & NARDELLI, Alberto. «EU Nears Critical-Material Deals with Argentina, Chile», Yahoo Finance. 
May 18, 2023. Disponible en: https://finance.yahoo.com/news/eu-nears-critical-materials-agreements-
171358661.html  
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críticos provienen de un solo país para 2023, en clara referencia al objetivo de reducir la 

dependencia estratégica de China. Y es que la ley contempla que la UE tiene una 

dependencia de 30 materias primas fundamentales en 2020, muy superior a las 14 

identificadas en 2011, las 20 en 2014 y las 27 en 2017. La ley incluye además directrices 

para asegurar una mayor resiliencia de las cadenas de suministro de materiales críticos, 

promoviendo el desarrollo de capacidades nacionales en la extracción, procesado y 

reciclaje que cubran al menos el 10 %, 40 % y 15 %, respectivamente, del consumo 

anual de la Unión Europea. 

Sin apenas representación de refinerías europeas, la competitividad de la cadena de 

suministro se mantiene sujeta al dominio de China. No obstante, el auge de los coches 

eléctricos en Europa está promoviendo que comiencen a surgir iniciativas de varias 

startups en la industria de la refinería26, como las inglesas Green Lithium y Livista Energy, 

que buscan dar respuesta a las 117.000 toneladas de litio que demandará la industria 

europea en 2023, y que se elevará a 250.000 toneladas en 2025, hasta llegar a 600.000 

toneladas en 2030, según BMI. 

En el ámbito de las gigafactorías, la presencia de startups europeas es, sin embargo, 

algo más significativa. La sueca Northvolt, ya operativa, es la principal apuesta europea 

en la fabricación de baterías eléctricas, a la que siguen otras empresas cuyas fábricas 

están todavía en construcción y que forman parte del consorcio Alianza de Baterías 

Europea (European Battery Alliance, EBA)27, creado por la Unión Europea en 2017 para 

impulsar el sector, buscando asegurar que el 90 % de las baterías necesarias para 2030 

se fabriquen en la región. Una iniciativa con enfoque estratégico que engloba a unas 800 

empresas y que pone en marcha un plan de acción que podría generar una capacidad 

de fabricación de 1.200 GWh para 2031, superior a la demanda esperada de 875 GWh, 

según BMI. 

En esta etapa de transición, los países europeos buscan además atraer la inversión de 

las principales empresas de baterías eléctricas del mundo ante la nueva fase de 

descarbonización que afronta Europa para 2035. Alemania, el principal productor de 

coches de Europa, se ha convertido además en el principal hub de producción de 

                                                            
26 HUME, Neil. «UK start-up secures funding for one of Europe’s first lithium refineries», Financial Times. June 28, 
2022. Disponible en: https://www.ft.com/content/25c9a0c0-6975-4db7-8c94-7c9a5544612e  
27 EUROPEAN BATTERY ALLIANCE (EBA). Disponible en: https://www.eba250.com/actions-projects/business-
investment-platform/  
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baterías eléctricas, asegurando la inversión extranjera necesaria para satisfacer la 

demanda que van a generar sus fábricas. 

El atractivo de ser el epicentro de la industria automotriz de Europa ha permitido a 

Alemania firmar acuerdos con las principales empresas de baterías eléctricas del mundo, 

como CATL, Tesla, ACC y Northvolt. Por su parte, España afronta un difícil equilibrio 

entre ser el segundo mayor fabricante de coches de Europa y apenas haber generado 

atracción de inversión de fábricas de baterías eléctricas que aseguren la demanda de la 

industria. En la carrera por la producción de baterías, España se sitúa bastante alejada 

de los primeros puestos, ocupando la quinta posición por detrás de Hungría, Francia y 

Polonia, a pesar de que supera a todos estos países en producción de vehículos. En 

este sentido, la gigafactoría que construirá Volkswagen en Sagunto28, Valencia, con una 

capacidad de 40 GWh y una inversión de 3.000 millones de euros, y la que la empresa 

china Envision29 instalará en Navalmoral de la Mata, Cáceres, con una capacidad de 10 

GWh y una inversión asociada de 900 millones de euros, son los proyectos más 

emblemáticos de la apuesta de España por una política industrial ecológica. 

Estas operaciones podrían generar atractivo para que otras empresas se interesen por 

asentar sus proyectos de baterías en España. No obstante, algunas de las inversiones 

comunicadas, y que todavía no se han iniciado, podrían verse seriamente 

comprometidas, con riesgo de retrasarse, reducirse o cancelarse, al entrar en 

competencia la financiación del PERTE VEC con las subvenciones previstas en la Ley 

IRA de Estados Unidos. En el caso de Envision, el riesgo sería de grado medio30, según 

el estudio realizado por Transport & Environment (T&E), ya que la empresa china todavía 

no ha recibido la provisión de fondos anunciada. Una situación que está promoviendo 

que la UE esté relajando aún más la normativa31 para facilitar la aplicación de 

subvenciones y así evitar una masiva deslocalización de estas inversiones hacia territorio 

                                                            
28 FUENTES, Toni. «La gigafactoría de Valencia echa a andar con un proyecto de 10.000 millones», Coches Global. 
5 de mayo de 2022. Disponible en: https://www.cocheglobal.com/industria/gigafactoria-valencia-echa-andar-con-
proyecto-10000-millones_659099_102.html  
29 ENVISION AESC. «Envision Group leads eur 1,000 million consortium to develop an integrated battery ecosystem 
and drive Spain’s electric mobility», AESC. June 3, 2022. Disponible en: https://www.envision-aesc.com/en/news.html  
30 TRANSPORT & ENVIRONMENT. «Más de tres cuartas partes de la producción española de baterías en riesgo 
según análisis», Transport & Enviroment. March 6, 2022. Disponible en: 
https://www.transportenvironment.org/discover/mas-de-tres-cuartas-partes-de-la-produccion-espanola-de-baterias-
en-riesgo-segun-analisis/  
31 LIBOREIRO, Jorge. «La UE relaja aún más las normas de subvenciones nacionales para evitar la deslocalización 
a EE. UU.», Euronews. 9 de marzo de 2023. Disponible en: https://es.euronews.com/my-europe/2023/03/09/la-ue-
relaja-mas-las-normas-sobre-subvenciones-nacionales-para-evitar-la-deslocalizacion-a  
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estadounidense. Y es que, a diferencia de los proyectos anunciados en inversión en 

baterías por Estados Unidos y China, la cuota de Europa en este ámbito ha pasado del 

41 % de 2021 a reducirse al 2 % en 2022, según BloombergNEF, lo que muestra el 

menor ritmo de Europa en asegurar los proyectos que darán viabilidad a la movilidad 

sostenible. 

 

Próximos pasos en la agenda estratégica de la UE 

Mientras China lleva dos décadas tomando posiciones en la cadena de suministro de los 

coches eléctricos, Europa tendrá que reforzar sus políticas y estrategias industriales en 

la presente década si quiere seguir siendo un actor relevante en la industria automotriz 

ante la prohibición de los coches de combustión en poco más de diez años. De hecho, 

la capacidad exportadora de China de coches eléctricos, hasta el 40 % del millón de 

unidades vendidas en el primer trimestre de 2023, le ha permitido al gigante asiático 

sobrepasar a Japón como el mayor exportador de coches del mundo32. Esto supone para 

China ver cumplido uno de los grandes hitos que todavía perseguía, y que podría ver 

consolidado si finalmente la progresión de las ventas se mantiene al mismo ritmo durante 

todo 2023. 

Comienza a promoverse, por tanto, un cambio de paradigma en el que China se 

consolida como el principal hub de producción de coches eléctricos, mientras Europa se 

convierte en el principal destino de exportación (figura 6), lo que incrementa de forma 

significativa las ventas a los mercados europeos hasta convertirse en el mercado 

preferente, desplazando a Asia de la primera posición en los últimos dos años. La 

previsión es que Europa importe hasta 800.000 coches ensamblados en China en 2025, 

330.000 serían de marcas occidentales como Tesla, BMW o Renault, la mayoría de ellos 

coches eléctricos, según un estudio de PwC33, lo que propiciaría que Europa pasase de 

ser una potencia exportadora a ser un importador neto, generándose un cambio de 

paradigma en la industria. 

 

                                                            
32 HOSKINS, Peter. «China overtakes Japan as world's top car exporter», BBC News. May 19, 2023. Disponible en: 
https://www.bbc.com/news/business-65643064  
33 PWC. Electric Vehicle Sales Review Q3-2022. PwC 2022. 
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Figura 6. Las exportaciones de vehículos eléctricos de China a Europa crecen en los últimos dos años.  

Fuente: Fitch Ratings, Bloomberg. 

 

No obstante, los ejemplos de la gigafactoría de Tesla, y otras marcas europeas, que 

comienzan a financiar la inversión en sus sedes en China con ganancias propias, en 

lugar de con capital europeo, supondría más que un cambio de paradigma un cambio de 

ciclo. En este paso, las filiales occidentales tendrían total autonomía, y la venta de sus 

vehículos en los mercados globales procedería de recursos propios sin necesidad de la 

aportación de capital generada por la matriz. En las últimas dos décadas, este cambio 

estructural va tomando forma, y en el caso de las filiales de marcas alemanas en China 

ha pasado de reinvertirse un 2 % en 2002 a suponer un 52 % en 2012, y a alcanzar el 

85 % en 202234. Una medida que pondría en valor el proceso promovido por la UE de 

de-risking anunciado por la presidenta Von der Leyen en su discurso sobre las relaciones 

UE-China35, en lugar del de-coupling abanderado por Estados Unidos. 

Cambiar este panorama en el que el protagonismo de Europa lentamente se va 

reduciendo a medida que otros actores comienzan a sumarse al juego de poder 

geopolítico que rodea la industria de los coches eléctricos, depende de establecer una 

                                                            
34 THE ECONOMIST. «Europe can’t decide how to unplug from China», The Economist. May 15, 2023. Disponible 
en: https://www.economist.com/international/2023/05/15/europe-cant-decide-how-to-unplug-from-china  
35 EUROPEAN COMMISSION. Speech by President von der Leyen on EU-China relations to the Mercator Institute 
for China Studies and the European Policy Centre. March 30, 2023. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_23_2063  
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agenda estratégica que contemple la implementación de las siguientes directrices a nivel 

europeo. 

En primer lugar, la presencia europea en el origen de la cadena de suministro es poco 

notable, de ahí que la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales debe mitigar este 

déficit de participación en minería y reciclaje para 2030 potenciando el desarrollo 

doméstico. No obstante, la UE necesita un mayor foco para garantizar las necesidades 

de minerales críticos que más demanda van a generar en la transición energética. 

Aunque los acuerdos firmados con Chile y Argentina están en la línea de garantizar el 

abastecimiento del litio, la estrategia que mejor asegurará los objetivos de la UE es por 

vía de la inversión, buscando cooperar con los países del triángulo del litio en el 

desarrollo de proyectos de explotación de las reservas y recursos que concentra América 

Latina, muchos todavía sin explotar. De esta forma, la UE se incorporaría además como 

socio tecnológico en el desarrollo de mayor innovación en la cadena de valor, 

promoviendo el desarrollo de técnicas vanguardistas que sean sostenibles con el 

medioambiente. 

En segundo lugar, la Unión Europea ya dispone de una herramienta de inversión 

internacional, la iniciativa Global Gateway, que además identifica el ámbito de proyectos 

sobre el clima y la energía como una de sus cinco prioridades de inversión. La iniciativa 

europea, que busca ser una alternativa frente a la influencia generada por la nueva Ruta 

de la Seda propuesta por China, sitúa a África como destino preferente para los 

proyectos que se desarrollen en las cinco grandes áreas prioritarias de actuación que 

identifica la iniciativa. Por tanto, sería necesario que el equipo Team Europe, diseñado 

para liderar los proyectos bajo el paraguas de la iniciativa, redefiniera la agenda 

estratégica de Global Gateway para incorporar a los países del triángulo del litio entre 

los destinos prioritarios de la iniciativa, cooperando con ellos en la fase de transformación 

de la industria del litio ante el aumento de la demanda mundial de coches eléctricos. Una 

cuestión en la que la UE ya ha comenzado a trabajar36, y con la que no solamente 

garantizaría el abastecimiento para las empresas europeas, sino que formaría parte del 

desarrollo de la industria global del litio favoreciendo la diversificación de la cadena de 

suministro. 

                                                            
36 EUROPEAN COMMISSION. New Agenda to strengthen EU's partnership with Latin America and the Caribbean. 7 
June 2023. Disponible en: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_23_3045  
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En tercer lugar, para alcanzar una mayor resiliencia en la fabricación de baterías 

eléctricas, es necesario impulsar el conocimiento y la experiencia en producción. Toda 

una nueva generación de startups europeas está surgiendo en Europa con proyectos de 

generación de energía que están impulsando la descarbonización. Se trata de una 

industria muy intensiva en capital en una etapa inicial, de ahí que las startups estén 

enfocadas en captar los fondos que avalen los recursos necesarios para avanzar con los 

contratos firmados, sin necesidad de tener que recaudar miles de millones de euros antes 

de estar en disposición de empezar a entrar en producción. 

En esta etapa, las startups europeas están dando forma a todo un nuevo ecosistema de 

megafábricas, con capacidades que rondan los 50 GWh, y que están orientadas a 

producir células a escala, conseguir contratos de fabricantes, y después pasar a ampliar 

sus capacidades productivas cuando dispongan de mayor capital. Apoyar el desarrollo 

de esta generación de startups europeas podría suponer una etapa dorada para la 

industria en Europa, promoviendo que la UE desarrolle una nueva ventaja competitiva 

en producción de baterías, mientras se potencia el salto de estas startups a la 

consideración de campeonas globales en uno de los sectores que va a demostrar ser 

extremadamente estratégico en las próximas décadas. 

En cuarto y último lugar, y en cuanto a lo que a la fabricación se refiere, la indispensable 

evolución de las fábricas a las necesidades que requieren las líneas de producción de 

los coches eléctricos no parece haber cogido el ritmo necesario para llegar al horizonte 

temporal de descarbonización marcado por la UE para 2035. La menor demanda 

experimentada en Europa (figura 7), impactada por el efecto de la guerra de Ucrania y la 

alta inflación, no ha favorecido que la venta de coches eléctricos haya alcanzado el auge 

esperado. El lento crecimiento del 15 % en 2022 respecto a 2021, muy por debajo del 

ratio del 82 % de crecimiento del mercado chino, a pesar del impacto que la política de 

covid cero ha tenido sobre el crecimiento de la economía china en 2022, muestra el 

desequilibrio en la penetración de coches eléctricos. 
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Figura 7. Ventas y porcentaje de crecimiento de coches eléctricos 2022 vs. 2021. Fuente: EV Volumes 

 

En definitiva, los siguientes pasos en la agenda estratégica de la UE deberían 

considerarse como prioridades para incorporarse en cada fase de la cadena de 

suministro: 

- En primer lugar, y en el ámbito de los minerales críticos, la UE debería incorporar 

a los países del triángulo del litio en su agenda estratégica bajo la Ley Europea 

de Materias Primas Fundamentales, impulsando la cooperación europea como 

socio tecnológico en la implementación de nuevas tecnologías verdes que 

promuevan un desarrollo más sostenible. 

- En segundo lugar, y en cuanto a la inversión en asegurar el abastecimiento de 

minerales estratégicos, la UE debería orientar la iniciativa Global Gateway hacia 

la participación en proyectos de desarrollo de nuevas capacidades de minería y 

refinería en los países que conforman el triángulo del litio, asegurando así la 

participación de Europa en la transición energética desde el origen. 

- En tercer lugar, y en relación con las baterías eléctricas, impulsar el 

emprendimiento y financiación de la nueva generación de startups europeas, 

promoviendo que lleguen a convertirse en campeonas mundiales de la industria, 
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pasando de la construcción inicial de megafactorías a liderar el despliegue de 

gigafactorías a nivel regional y mundial. 

- Y, finalmente, en cuarto lugar, y con relación a la producción de coches eléctricos, 

acelerar el ritmo de transformación de las líneas de producción de los vehículos 

térmicos a los eléctricos, incorporando las últimas innovaciones tecnológicas bajo 

las capacidades que posibilitan las redes 5G para favorecer el posicionamiento de 

las marcas europeas en el mercado global. 

 

Conclusiones 

Más de un año y medio después de que comenzara la guerra en Ucrania, parece 

constatarse que las dinámicas de cambio que ha generado la invasión rusa no solamente 

se circunscribirán al ámbito de la seguridad energética, sino que serán más globales. Los 

cambios históricos se suceden en todos los niveles, lo que ha generado un nuevo 

equilibrio de alianzas geopolíticas mucho más complejo al ya existente, y propiciado, 

asimismo, nuevas dinámicas que impactarán sobre las políticas de seguridad y defensa, 

así como en la redefinición del esquema global de las cadenas de suministro durante la 

próxima década. 

Sin que se haya producido todavía el auge esperado en la venta de coches eléctricos, 

principalmente asociado a la compleja coyuntura internacional, a períodos de altos 

precios de la energía, elevada inflación y falta de incentivos fiscales en muchos países, 

la importancia de estas materias primas clave ha acaparado la atención geopolítica de 

los principales hubs productivos, lo que ha generado movimientos importantes a nivel 

geopolítico. De ahí, que el factor geopolítico asociado a asegurar el abastecimiento de 

minerales claves como el litio esté diseñando la agenda estratégica de las grandes 

potencias, poniendo en marcha nuevas políticas industriales que buscan asegurar la 

transición energética en los diferentes hubs de producción. Por tanto, los países con 

mayor número de reservas, como los pertenecientes al triángulo del litio, es decir, Chile, 

Argentina y Bolivia centrarán el interés del juego de poder de la geopolítica de la 

tecnología durante las próximas décadas. 

Afrontar esta nueva etapa tecnológicamente más intensiva no solamente requiere 

evolucionar los medios productivos, sino que supone incorporar en la agenda estratégica 
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de los países mecanismos que permitan asegurar el abastecimiento de minerales claves. 

Incorporar el factor geopolítico en la toma de decisión de los ejecutivos de las empresas 

vinculadas con la transición digital y energética será igualmente determinante para 

abordar mejor la transformación social, económica y tecnológica que se anticipa. 

De ahí que, como primera parte de la ecuación, los países con capacidad de producción, 

o con mayor volumen de reservas de determinados minerales, estén activando su 

vinculación y cooperación con las políticas industriales que comienzan a surgir en 

Estados Unidos y Europa para hacer frente a esta evolución generacional. Ante este 

escenario de importante cambio a nivel económico y geopolítico, resulta diferencial cómo 

los países aborden la implantación de políticas que les permita posicionarse como 

actores relevantes en la nueva geopolítica de la tecnología. De hecho, cómo de efectivas 

sean las estrategias de fomento de colaboración público-privada, o de nacionalización 

de las reservas como bien estratégico, influirá decisivamente en el rol que cada país 

latinoamericano alcance en esta transición energética, en un escenario en el que el poder 

de la geopolítica de la tecnología está trazando la agenda estratégica mundial. 

Ahora que la Cuarta Revolución Industrial comienza una nueva transformación 

económica, tecnológica y social en todo el mundo, China se incorpora por primera vez 

con la ambición de convertirse en un actor fundamental en varios ámbitos, entre ellos, la 

transición energética. China llegó tarde a sumarse al tren de la Revolución Industrial que 

comenzó a mediados del siglo XVIII y, por tanto, al progreso industrial y económico que 

eso supuso en Europa y, posteriormente, en Estados Unidos. Cuando Japón ya lideraba 

el proceso de industrialización en Asia a principios del siglo XX, y después de surgir los 

denominados como cuatro dragones asiáticos (Corea del Sur, Hong Kong, Singapur y 

Taiwán) entre mediados y finales del siglo XX, China apenas había comenzado su gran 

proceso de transformación con la Política de Reforma y Apertura promovida por Deng 

Xiaoping en 1978. En el caso específico de los coches eléctricos, China ha pasado de 

perder el tren de la combustión a situarse como promotor de la industria. 

En este nuevo escenario, la visión estratégica de China para afianzarse en todos los 

eslabones de la cadena de suministro de los coches eléctricos, desde el refinado de las 

materias primas hasta la fabricación de las baterías, le ha permitido al gigante asiático 

no solo afianzar una importante ventaja competitiva, sino reducir la vulnerabilidad de su 

cadena de suministro ante posibles repercusiones geopolíticas. Esto desde el punto de 
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vista geopolítico, porque desde la visión sectorial, fabricantes de coches eléctricos chinos 

como BYD están fortaleciendo su posicionamiento en la industria promoviendo una 

integración vertical frente a la integración horizontal que ha protagonizado la etapa de 

combustión, además de promover un cambio de paradigma en la industria, compitiendo 

en Europa con coches ensamblados en China. 

Un entorno de continuo cambio al que se suma el enfoque de reducción de riesgos, 

anunciado por la presidenta Von der Leyen con el que la UE comienza una nueva etapa. 

De cómo se implemente y se lleva a la práctica esta terminología, dependerá la 

consecución de la autonomía estratégica que garantice la seguridad económica, la 

seguridad energética y, por tanto, la seguridad nacional europea. 

Todas las partes de la cadena de suministro de los coches eléctricos son, en sí mismas, 

un importante desafío para la UE. Solamente asegurando cierta autonomía tecnológica 

y autosuficiencia de recursos en cada parte es como Europa podrá mantener una ventaja 

competitiva en la industria automotriz mientras se consolida este cambio de ciclo que 

supone la movilidad sostenible. 

De hecho, abordar este cambio de ciclo supone además dejar atrás el business as usual 

de cómo se ha desarrollado la industria automotriz durante la etapa de los coches de 

combustión para evolucionar hacia la construcción de un ecosistema capaz de integrar 

toda la cadena de suministro, impulsando que las empresas europeas desarrollen 

nuevas capacidades, convirtiéndose en un actor relevante en la cadena de valor en cada 

fase. Un ecosistema que también promueva la construcción de un esquema de 

integración vertical en la gestión de la cadena de suministro, desde la minería y 

procesado de minerales clave, fabricación de baterías, innovación tecnológica, hasta la 

fabricación de vehículos eléctricos. 

Por último, tras meses en los que la UE ha estabilizado los efectos de la guerra de 

Ucrania sobre el mercado energético europeo y sobre la economía, es momento de 

dinamizar la transformación de las fábricas de coches europeos para su adaptación al 

mercado eléctrico. La diversificación de las fuentes de suministro de las materias primas, 

y el desarrollo de nuevas capacidades en la fabricación de baterías eléctricas, son solo 

una parte del cambio de ciclo que debe abordar la Unión Europea. 
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Para ello, desde estas líneas se propone afrontar este cambio desde la ejecución de 

cuatro grandes pilares de transformación, que incluya: en primer lugar, incorporar a los 

países latinoamericanos que conforman el triángulo del litio a la agenda estratégica de 

la Ley Europea de Materias Primas Fundamentales; en segundo lugar, incentivar que la 

inversión contemplada en la iniciativa europea Global Gateway extienda sus proyectos 

de cooperación para el desarrollo de nuevas capacidades de minería y refinería en los 

países latinoamericanos con mayores reservas de litio, haciendo de Europa el socio 

tecnológico preferente en la transición energética regional y global; en tercer lugar, 

promover el emprendimiento para que las startups europeas se conviertan en 

campeones mundiales de la industria, liderando la transición energética y, por último, en 

cuarto lugar, acelerar el ritmo de transformación de las fábricas a las necesidades 

tecnológicas, e incorporar las capacidades que ofrecen las nuevas redes 5G en la 

producción de la actual generación de coches eléctricos. 

La adopción de estas medidas, que buscan transformar cada una de las partes de la 

cadena de suministro en la industria de los coches eléctricos, redundará en un mejor 

posicionamiento europeo frente al actual dominio de China y a la progresiva competencia 

con otros hubs productivos. 
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Resumen: 

La producción global de materias primas minerales, actualmente y con vistas al futuro, 
entraña un elevado nivel de tensiones que afecta a los mercados y a todos sus agentes. 
Esta situación resulta muy favorable para las agrupaciones de productores (en ciertos 
casos, monopolísticas), con fines muy variados. Todos los afectados parten de 
situaciones semejantes: la excesiva velocidad de los acontecimientos que urge a 
resolver las necesidades de una población que no cesa de crecer por el aumento 
imparable del desarrollo económico y la demanda de bienes cada vez más exigentes, la 
respuesta de la propia naturaleza y la intensidad de la carrera para solucionar el cambio 
climático, la verdadera meta de este siglo. Partiendo del ambiente descrito, este artículo 
analiza los comportamientos de los grandes productores y las posibilidades de formación 
de agrupaciones o alianzas con el fin de emprender acciones oportunistas o de construir 
estrategias más globales, basadas en el poder de producción o de compra. 
 

Palabras clave: 

Geopolítica, estrategia, recursos minerales, riesgo de abastecimiento. 
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National groups formation on secure access to mineral raw 

materials

Abstract:

The global production of mineral raw materials, currently and in a vision of the future, is 
seen with a high level of tension in the markets and in all their agents. This situation is 
very favourable to producer groups (in some cases monopoly) for a wide variety of 
purposes. All are affected by the excessive speed of events to meet the needs of a 
population that does not stop growing, by the unstoppable increase in economic 
development and the demands for increasingly demanding goods, by the response of 
nature itself, and, in addition, by the intensity accepted in the race towards the solution of 
climate change as the true goal of this century. In this environment, the article analyzes 
the different behaviors of large producers and the possibilities of forming groups or 
alliances to exercise opportunistic actions or more global strategy, based on their 
production or purchasing power.

Keywords:

Raw materials geopolitics, mineral strategy, mineral resources, supplying risk. 
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Introducción 

En relación con el aporte de materias primas para la actividad industrial, en los últimos 

tiempos se ha prestado poca atención a la cadena de suministro que hace que las 

tecnologías de vanguardia sean posibles: mientras que el interés se ha dirigido hacia 

aspectos como sus costes y el aseguramiento de la existencia de los recursos, se ha 

descuidado el correcto funcionamiento de la cadena, que se encuentra plagada de 

desafíos geológicos, geopolíticos y de gobernanza. 

Esto ha sido reconocido por el Banco Mundial y bastantes organismos de prospección 

económica y política. El problema no solo radica en el stock natural de minerales que 

serían suficientes para satisfacer las proyecciones actuales de demanda. Sobre la 

cadena de suministro de algunas sustancias sobrevuelan dificultades radicales de 

obtención de los permisos ambientales y sociales y, además, la tentación de transformar 

la fuerte demanda en acciones geopolíticas de diverso grado y sentido. La reflexión que 

aquí se presenta aborda, en primer lugar, las condiciones fundamentales que 

caracterizan la distribución del stock natural y su aprovechamiento económico y, 

después, las posibles agrupaciones nacionales relacionadas con intereses y prácticas 

de la actividad geopolítica. 

Una serie de sucesos ocurridos en las últimas décadas hace pensar que las alianzas 

económicas y comerciales entre países pueden verse alteradas. Bien por un mayor 

acercamiento entre algunos de ellos, bien por la mayor desglobalización de ciertas 

actividades, lo cierto es que el panorama se verá modificado. Este fenómeno se tratará 

de analizar a continuación partiendo de las necesidades y capacidades de cada territorio 

—basadas en los hechos históricos y su realidad geológica—, para así entender las 

acciones geopolíticas llevadas a cabo y, en definitiva, la posible formación de alianzas. 

 

La posesión y control de los recursos minerales 

En principio podría suponerse que la acumulación de recursos minerales en un territorio 

sería una cuestión de suerte o casualidad. Sin embargo, no es del todo así. 

La superficie es una baza importante en el descubrimiento de nuevos depósitos, pero 

eso no basta. La calidad geológica debe acompañar a esta ventaja, tal como se 
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comprueba en el valor de la producción de los principales países poseedores de materias 

primas minerales de la figura 1. 

 

 

Figura 1. Clasificación por valor de la producción minera de los principales países productores y 
reconocimiento de algunos minerales (carbones y mineral de hierro, además del cobre) como 

fundamentales para ella 
 

Cuando el modelo está bien estudiado, su conocimiento permite asociar concentraciones 

minerales de interés económico a zonas de la superficie terrestre capaces de albergar 

ciertos recursos. Los depósitos minerales muestran distribuciones geoquímicas 

heterogéneas, y cada tipo de depósito principal presenta patrones temporales distintivos. 

Estos reflejan una interacción compleja entre las fuerzas de formación y preservación. 

La existencia de los world class, depósitos minerales de un tamaño fuera de lo normal, 

nace de la distribución logarítmica de las concentraciones minerales, es decir, de la 

excepcionalidad del fenómeno: pocos depósitos grandes y muchos de menor tamaño y, 

entre los superiores, algunos de dimensiones realmente excepcionales. 

El grupo de Tilton y sus colaboradores1 (2018) reconocen que el agotamiento de los 

recursos minerales puede crear a largo plazo escasez, pero subrayan que no tiene por 

qué ser el caso si una nueva tecnología sigue compensando el aumento de los costosos 

                                                            
1 TILTON, J. E. et al. (2018). «Public policy and future mineral supplies», Resources Policy, vol. 57(C). 
Elsevier, 2018, pp. 55-60. 
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efectos del agotamiento en el futuro, tal como ya lo ha hecho en el pasado. Conocemos 

muy poco nuestro stock natural, hemos olvidado renovar el conocimiento y adecuarlo a 

los cambios tecnológicos actuales y a nuestras necesidades. También existen diferentes 

tipos de respuesta ante las fuertes presiones de demanda. 

Los aspectos anteriores se relacionan con un solo concepto, el reservorio natural, cuyo 

acceso depende tanto de las condiciones físicas como de interacciones de diverso tipo: 

posturas sociales y estrategias políticas y económicas sobre todo. 

Además, tener riqueza mineral en un territorio no necesariamente implica su control. En 

minería, la manera habitual de controlar la producción de un depósito mineral es disponer 

de su propiedad, que no resulta sencilla de conocer de antemano ante la diversidad de 

fórmulas posibles. Esto se complica más aún si consideramos los diferentes sistemas 

económicos en los que puede desenvolverse la actividad. Únicamente situaciones 

excepcionales pueden permitir la intervención de la administración nacional en la 

producción de una empresa, al no coincidir siempre sus intereses (los de sus accionistas) 

con los de los países en donde se desarrolla la actividad productiva, algo que complica 

y retrasa ciertas decisiones estratégicas en países de economía más dirigida. 

 

Reflexiones por países sobre la geopolítica de las materias primas minerales 

Indonesia (Filipinas) 

Este país se ha convertido en una potencia mundial en la producción de recursos 

minerales. Sobresale su primera posición en la obtención de níquel, con el 37 % de la 

producción mundial, y además se encuentra entre los diez primeros países productores 

de níquel, cobre, cobalto y oro. Sus condiciones geológicas y la extensión del territorio 

(figura 1) son favorables para seguir poniendo en marcha proyectos. 

Se podría pensar que, con la cantidad de níquel obtenida en 2021 y el ritmo de expansión 

en el que su producción está inmersa, Indonesia posee un volumen suficiente de este 

metal como para convertirse en un potencial agente de inestabilidad en los mercados. 

Además, con Filipinas como segundo productor actual, entre ambos alcanzarían una 

cuota de más de la mitad de la producción mundial. De hecho, a finales de 2022, surgió 

la noticia de que Indonesia buscaba un segundo país para formar un grupo de mercado. 

Esto nunca ha sido confirmado y, además, los expertos en mercados internacionales que 
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rastrean el del níquel se muestran escépticos de que un acuerdo entre grandes 

productores sea viable, porque, si bien la oferta se concentra en unos pocos países, las 

empresas individuales controlan la producción. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Hasta ahora, las crisis han procedido del deseo de Indonesia de conseguir un mayor 

valor añadido para su producción de níquel, aunque la actuación del Gobierno ha sido 

contundente —incluso ha paralizado una parte de ella—. A medio plazo, aunque las 

condiciones de extensión y variedad de su geología son excelentes, la producción de 

Indonesia no afectará, al menos directamente, al desarrollo de los sistemas de transición 

energética, ya que el producto de su explotación primaria será siempre el ferroníquel, en 

principio no apto para las baterías. 

 

Australia

En Australia, la minería representaba en 2020 alrededor del 10 % del PIB, y el país 

ocupaba el segundo puesto mundial en cuanto al valor de su actividad (figura 1). La 

industria está fuertemente orientada a la exportación, con un limitado tratamiento en el 

territorio nacional. Por ello, su Gobierno ha apostado por ampliar la capacidad 

tecnológica y por la ciencia minera con el objetivo de promocionar el procesado. 

Aparte del alto coste de la mano de obra en Australia, que promueve el interés en la 

tecnología de automatización, algunos recursos minerales son inaccesibles, debido a 

restricciones ambientales y políticas gubernamentales, o bien porque se encuentran 

dentro de terrenos militares o parques nacionales. 

Respecto a los minerales no energéticos, Australia es una figura indiscutible en la 

exportación de dos de ellos: 

 El litio es la sexta mayor exportación de materias primas minerales de Australia. 

Se espera un crecimiento promedio anual de más del 18 %, partiendo de las 

335.000 toneladas LCE (lithium carbonate equivalent) de 2021-2022. Sus 

recursos y producciones actuales proceden de minerales sólidos de litio. Si bien 

Greenbushes es la mina de litio más grande de Australia y contribuye con el 40 
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% de las toneladas de litio extraídas, existen otras explotaciones que la siguen 

de cerca2. Además, en Australia ya se ha producido (Tianqi Lithium) hidróxido de 

litio monohidrato (grado de batería) y, con ello, un aumento del valor añadido de 

su producción minera. 

En 2021-2022, China importó el 96 % de las exportaciones de litio de Australia, 

principalmente concentrado de espodumena. China está involucrada de manera 

contundente en la etapa final del proceso de producción de litio en Australia, y 

este país, de momento, no se ha planteado la diversificación en la exportación 

de sus recursos de litio. 

 Australia es el mayor productor del mundo de mineral de hierro, su mayor fuente 

de ingresos por exportaciones. Posee enormes recursos, con minerales de alta 

ley, generalmente superior al 60 % Fe. 

 

Figura 2. Depósitos australianos de mineral de hierro operativos en 2018 (Mt son millones de toneladas) 
Fuente: Minerals Council of Australia, 2018. Disponible en: https://www.ga.gov.au/scientific-

topics/minerals/mineral-resources-and-advice/australian-resource-reviews/iron-ore 
 

                                                            
2 MUDD, G. M. «The environmental sustainability of mining in Australia: Key mega-trends and looming 
constraints», Resources Policy, vol. 35, n.o 2. Junio de 2010, pp. 98-115. 
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Tabla 1. Recursos y reservas de mineral de hierro en Australia en minas operativas del año 2018 

 

 

El mineral de hierro pertenece a los minerales bulk, que son los que se extraen en 

cantidades muy importantes. Además, su precio unitario es relativamente reducido y las 

provincias geológicas que lo contienen son enormes. Este es el caso de Australia y 

Brasil, cuyos yacimientos superan con facilidad los 1000 millones de toneladas de 

recursos, con producciones anuales de más de 100 millones de toneladas. 

Tabla 2. Recursos económicos mundiales de mineral de hierro en el año 2021, según USGS  
(Mt son millones de toneladas) 

 
Fuente: USGS. Mineral Commodity Summary. 2022. Disponible en: 

https://pubs.er.usgs.gov/publication/mcs2023 
 

La industria de la minería del mineral de hierro es enormemente intensiva en capital 

(tabla 3). Esta circunstancia se configura como una verdadera barrera de entrada para 

muchas economías3. 

 

                                                            
3 SUMMERFIELD, D. Australian Resource Reviews: Iron Ore 2019. Geoscience Australia, Canberra, 
2020. Disponible en: http://dx.doi.org/10.11636/9781925848670 
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Tabla 3. Capitalización de los principales proyectos mundiales de mineral de hierro 

 
Fuente: SUMMERFIELD, F. Australian Resource Reviews: Iron Ore 2019.  

Geoscience Australia, Canberra, 2020. Disponible en: http://dx.doi.org/10.11636/9781925848670 
 

Alrededor del 80 % de las exportaciones de mineral de hierro de Australia se dirigen a 

China, el mayor productor de acero del mundo, cuya relativa proximidad favorece el 

precio de los fletes, importante pieza del precio final. Además, la siderurgia china está 

condicionada por el consumo de los minerales australianos y brasileños, muy superiores 

en calidad a los propios. 

En el año 2020, China se quejó del recurso a leyes antidumping, que consideraba una 

forma de proteccionismo clandestino, por parte de Australia. A medida que China ha 

aprovechado su creciente poder económico, político y militar para lograr el dominio en la 

región, Australia ha reforzado sus lazos con Estados Unidos. En los meses posteriores 

a abril de 2020, Pekín aplicó medidas comerciales restrictivas a una amplia gama de 

industrias australianas. Sin embargo, los productos básicos, como el mineral de hierro, 

el GNL y la lana, se han mantenido en gran medida al margen de los aranceles, debido 

a la falta de fuentes alternativas de suministro. Aunque China es, con mucho, el mayor 

socio comercial de Australia e importador de productos básicos clave, hasta ahora no ha 

podido utilizar esta posición para influir sobre ella4. 

                                                            
4 MCGREGOR, R. «Chinese coercion, Australian resilience». Lowy Institute, 20 de octubre de 2022. 
Disponible en: https://www.lowyinstitute.org/publications/chinese-coercion-australian-resilience 
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Figura 3. Exportaciones australianas de mineral de hierro en el año 2020  

Fuente: McGregor, R. «Chinese coercion, Australian resilience». Lowy Institute, 2022. Disponible en:  
https://www.lowyinstitute.org/publications/chinese-coercion-australian-resilience 

 

En un conflicto, ambos países se verían dañados por una ruptura en el comercio de estos 

productos básicos. China continuará comprando mineral de hierro de Australia mientras 

no haya alternativas. Si bien Pekín tiene el deseo, y cada vez más la capacidad de 

desarrollar suministros alternativos, la pregunta es cómo lo hará. Además de por su 

excesiva dependencia de Australia, Pekín ha estado descontenta durante mucho tiempo 

con su incapacidad para influir en el precio mundial del mineral de hierro, a pesar de que, 

con unas cifras abrumadoras, es el mayor importador mundial de esta materia prima5. 

Hablando de otra cuestión de actualidad, los socios rusos de empresas conjuntas 

australianas se encuentran impedidos para acceder a los activos australianos, gracias a 

la rápida implementación de sanciones de gran alcance sin precedentes en respuesta a 

la invasión de Ucrania. El resultado neto es que se ha aplicado un freno al comercio de 

minerales entre los dos países, cuya balanza se inclinaba fuertemente a favor de 

Australia. Ahora, Rusal, la empresa rusa de aluminio más grande del mundo, tiene que 

buscar en otra parte las materias primas que necesita para alimentar sus plantas6. 

                                                            
5 Idem. 
6 HALE, D. «The future of Russia and Australia’s mining sector». Mining Technology, 9 de junio de 2022. 
Disponible en: https://www.mining-technology.com/analysis/the-future-of-russia-and-australias-mining-
sector/ 
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Por otra parte, Australia y EE. UU. han fortalecido la cooperación bilateral para mejorar 

la confiabilidad y diversidad de los suministros mundiales de minerales estratégicos 

acudiendo a los abundantes recursos australianos. Existe la idea de que los proyectos 

mineros australianos sean financiados por el Gobierno de los EE. UU. a fin de ayudar a 

respaldar y mantener la seguridad de las cadenas de suministro. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Parte del ejercicio de equilibrio de Australia se explica porque, a pesar de su pertenencia 

institucional, política y cultural al «hemisferio occidental», se encuentra geográficamente 

más cerca de China, y sabe que es prudente no enemistarse abiertamente con países 

cercanos para no verse aislada y expuesta a largo plazo. 

No obstante, Australia no es un gran consumidor de las materias primas que produce y 

se encuentra en una privilegiada posición para cualquier acción geopolítica. Lo que 

ocurre a su alrededor incumbe a otros aspectos, que escapan a las condiciones naturales 

en el suministro de las materias primas minerales. 

India

Pese a ser un gran país por extensión, la producción de minerales no es elevada. Su 

industria minera representa el 2,5 % del PIB y viene impulsada por numerosas grandes 

empresas, en su mayoría de propiedad estatal, como Vedanta e Hindustan Zinc, que han 

establecido un monopolio en el sector. India es el sexto mayor productor de mineral de 

hierro de alta ley del mundo (su producción de acero crudo abastece la industria 

nacional), también es importante en bauxita, solo China la supera en reservas de carbón 

y posee el 12 % del torio del mundo7. 

India posee además un significativo potencial de mineralización para varios minerales 

tecnológicos (grandes cantidades de tierras raras, sobre todo neodimio, ilmenita y torio) 

en algunas de sus arenas de costa. Asimismo, se han reconocido configuraciones 

geológicas favorables para minerales de litio, niobio, tantalio, estaño, vanadio, titanio y 

otros. 

                                                            
7 MUKHOPADHYAY, J. et al. «Geology and Genesis of the Major Banded Iron Formation-Hosted High-
Grade Iron Ore Deposits of India», Society of Economic Geologists (SEG), vol. 15. 2008. 
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Tabla 4. Producción, consumo y autosuficiencia de minerales y metales en la India 

 
Fuente: GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF MINES. Annual Report 2021-2022.  

2023. Disponible en: https://mines.gov.in/ 

Sin embargo, este país necesitaría considerar el desarrollo de toda la cadena de valor 

de estos productos básicos, desde la exploración hasta la extracción y la primera 

transformación de los productos finales de la minería. India cuenta con un potencial 

geológico poco explorado8. Su abastecedor natural es Australia, en una posición 

privilegiada para ayudar a India a lograr sus objetivos de energía limpia a través del 

suministro de litio y otros minerales tecnológicos. No por ello, India deja de contemplar 

acciones en otros países productores de cara a su futuro. 

Con una demanda significativa de productos minerales tecnológicos, India se está 

posicionando como un importante inversor en recursos australianos9, pues depende en 

gran medida de las importaciones para el suministro de minerales estratégicos. En el 

escenario geopolítico actual, India debe centrarse en adoptar una tecnología superior 

para reciclar, explorar sustitutos, retener y modernizar el almacenamiento de materiales 

estratégicos y en fomentar la investigación y el desarrollo en esta área. Además, debe 

asegurarse el suministro de los minerales referidos mediante la adquisición de minas en 

el extranjero a través del establecimiento de lazos diplomáticos y acuerdos 

comerciales10. 

 

 

                                                            
8 KUMAR, V.S. «Exploration and mining in India: time for a deeper look» (TERI Discussion Paper). The 
Energy and Resources Institute, Nueva Delhi, 2019. 
9 RAKESH, J. «India’s quest for critical minerals», Bussiness India. 24 de julio de 2022.  
10 RANDIVE, K. y JAWADAND, S. «Strategic minerals in India: present status and future challenges», 
Mineral Economics, vol. 32, n.o 3. 2019, pp. 337-352. 
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¿Acciones geopolíticas? 

India se encuentra en vías de convertirse en otro gigante mundial. Por ello, una de las 

principales preocupaciones del país es su abastecimiento de materias primas. Pese a su 

notable producción de algunos metales, estos no cubrirán próximas necesidades. El caso 

de India es mucho más acusado que el de China, más preparada por naturaleza. La 

actual búsqueda de alianzas comprador-vendedor con Australia por parte de India podría 

no ser suficiente, como revelan su afán de entendimiento con países africanos y el 

desarrollo de empresas mineras (nacionales) que puedan participar como socias en los 

centros mineros de importancia. India repite el comportamiento de su gigante vecino. 

El cinturón tecnológico del Pacífico: Japón, Corea del Sur y Taiwán 

Japón

Aunque a mediados del siglo pasado contaba con una discreta producción de metales 

básicos y, sobre todo, de metales preciosos, hacia finales del mismo la minería de Japón 

se paralizó. Su geología, predominantemente volcánica y geológicamente reciente, no 

admite muchos tipos de mineralizaciones. Su larga historia y densidad de población 

también son factores que han determinado la desaparición de la actividad minera, 

sobrepasada por la enorme oferta en otros lugares del planeta. 

En el año 2020, Japón fue el tercer importador de minerales del mundo y entre sus 

adquisiciones destacaban las realizadas en Australia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes y 

Estados Unidos (en todos los últimos países, de combustibles fósiles). Sus principales 

vendedores de productos minerales propiamente dichos fueron Filipinas y Chile. 

Aunque Japón es uno de los principales productores de acero del planeta, sus recursos 

de mineral de hierro son insuficientes, deficiencia que cubre con Asia continental (China 

del Sur, Corea, Malasia, Filipinas e India) y Australia. Japón importa concentrado de 

cobre de América del Sur, Australia y Asia para su fundición y refino. Así, Toyo, propiedad 

de Sumitomo, es una de las fundiciones más grandes del mundo. Este país también 

importa tierras raras y minerales; concentrados para producir níquel, cobre y zinc y, entre 

otros productos minerales, carbón de coque y bauxita. 

Japón es considerada una nación vulnerable a la restricción de recursos: su economía 

está basada en importaciones para la fabricación de metales que apoyen a las industrias 
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manufactureras de exportación. Una apreciable proporción de los productos afinados o 

fabricados se exportan, lo que conduce a que no sean 100 % recuperables mediante el 

reciclaje. 

Japón ha implementado diversas estrategias para mejorar la seguridad en el 

abastecimiento de estos recursos, incluido el desarrollo de proyectos mineros en los 

países productores de materias primas, el reciclaje, el almacenamiento, la investigación 

y el desarrollo de materiales alternativos. Sin embargo, estos enfoques aún se basan en 

una variedad de factores incontrolables. 

No obstante, a Japón se le atribuye un particular estilo de abordar la seguridad del 

abastecimiento mediante acciones participativas de sus principales industrias en los 

centros mundiales de producción. El Estado favorece esta actitud, pero no controla sus 

acciones. El caso más relevante es la muy importante participación de las grandes 

industrias japonesas del cobre, la minería y las fundiciones en los países andinos, que 

producen casi la mitad del cobre global. 

Tabla 5 

 
Fuente: referencias tomadas de la tesis de García  

Aubert (2021) y de Minería Chilena 
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¿Acciones geopolíticas? 

Desde los años setenta, la actuación de la Administración japonesa se dirige a la 

cooperación público-privada en el abastecimiento de materiales estratégicos. Las 

instituciones encargadas de la ejecución de este compromiso fueron reformadas y 

reagrupadas en la década del 2000 a fin de incrementar el nivel de seguridad en el 

suministro de tales materiales11. 

Estados Unidos trata de asegurar las cadenas de suministro de minerales críticos a 

través de la Asociación de Seguridad de Minerales —esta incluye a la UE, el Reino Unido 

y Japón y a otros países como Australia y Corea del Sur—, con lo que debilita la influencia 

de Pekín en sectores clave y se protege contra interrupciones que alterarían las cadenas 

de suministro o crearían escasez que podría afectarle o perjudicar a otros países 

productores amigos12. 

Asimismo, Estados Unidos está buscando crear un «club de compradores de minerales 

críticos» con aliados como la UE y el Grupo de los Siete. La medida garantizaría que el 

bloque no dependa de China para su obtención, particularmente cuando los países 

buscan construir pactos de energía renovable. 

El Gobierno japonés, a través de la JOGMEC, busca invertir en iniciativas 

estadounidenses y australianas, que probablemente incluyan la nueva instalación de una 

planta de procesamiento de tierras raras en la costa del golfo de Texas, financiada en su 

totalidad por el Departamento de Defensa. Estos pasos son parte del objetivo anunciado 

por Tokio de reducir su dependencia de las importaciones de tierras raras de China a 

menos del 50 % para 2025, después de que se produjera un incidente con este país13. 

En 2006, el METI deliberó sobre la Nueva Estrategia Nacional de Energía, uno de cuyos 

objetivos era fortalecer la diplomacia de recursos y la cooperación energética y ambiental 

a través de la utilización estratégica de la asistencia oficial para el desarrollo y la 

                                                            
11 GARCÍA AUBERT, R. Rol estratégico de la inversión japonesa, en el desarrollo de la industria minera 
chilena (tesis para optar al grado de Magíster en Gestión y Dirección de Empresas). Universidad de 
Chile, 2021.  
12 WINGROVE, J. «US Seeks Critical-Mineral Pacts With Japan, UK to Curb China». Bloomberg, 10 de 
febrero de 2023. Disponible en: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-02-10/us-seeks-critical-
mineral-pacts-with-japan-uk-to-curb-china#xj4y7vzkg 
13 JOGMEC. «Stockpiling: Metals». 2023. Disponible en: 
https://www.jogmec.go.jp/english/stockpiling/stockpiling_10_000001.html 
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promoción de inversiones mutuas y del desarrollo de recursos en el extranjero y la 

diversificación de la oferta14. 

Además, el Plan Estratégico de Energía de 2007, revisado en 2010 y 2014, propuso el 

reciclaje y acopio de metales raros, así como la exploración de los fondos marinos. El 

METI también estableció una meta para mejorar la seguridad de los recursos al aumentar 

la autosuficiencia al 80 % para los metales básicos y al 50 % para los metales raros con 

vistas a 203015. Con el tiempo, Japón ha desarrollado una estrategia integral para guiar 

y coordinar sus políticas a fin de asegurar el suministro de materias primas. Como 

ejemplo, solamente Japón ha logrado la reducción de la dependencia de China en su 

suministro de tierras raras. De 2008 a 2018, la participación de las importaciones 

japonesas de tierras raras desde China cayó del 91,3 % al 58 %. 

En los últimos años, los cuatro países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Quad)  

—Australia, India, Japón y Estados Unidos— han trabajado en el desarrollo de nuevas 

industrias de minerales críticos a través de respuestas nacionales y colectivas. Australia 

ha firmado acuerdos de cooperación con Estados Unidos (2019) e India (2020). El 

acuerdo de libre comercio entre Australia y Japón de 2015 contempla una plataforma de 

cooperación de recursos. La Iniciativa de Resiliencia de la Cadena de Suministro, 

lanzada por Australia, India y Japón en abril de 2021, tiene como objetivo construir 

nuevas cadenas de valor. 

También existen claras complementariedades entre sus capacidades. Australia es el 

principal productor mundial de minerales críticos upstream y tiene la ambición de 

introducirse en el espacio de procesamiento midstream. India tiene la capacidad de 

fabricación de bajo costo requerida para el éxito en el extremo inferior, particularmente 

en baterías y energía fotovoltaica. Japón y Estados Unidos cuentan con importantes 

recursos tecnológicos y financieros para desarrollar nuevas cadenas de valor y serán 

mercados clave para los productos de energía limpia actuales y emergentes. Existe un 

amplio margen comercial para combinar estos activos complementarios en cadenas de 

valor de minerales críticos nuevas y más diversas dentro del Quad (GMF, 2022). 

                                                            
14 CHINAPOWER. «Does China Pose a Threat to Global Rare Earth Supply Chains?». 2023. Disponible 
en: https://chinapower.csis.org/china-rare-earths/ 
15 JAPAN METAL BULLETIN. «METI Launches New Metal Resource Policy». 21 de abril de 2010. 
Disponible en: http://www.japanmetalbulletin.com/?p=5575 
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Taiwán

Con su complicada estructura geológica, Taiwán posee una distribución 

extremadamente irregular de depósitos de minerales. A pesar de la gran variedad de 

minas, todavía hay una producción insuficiente para las necesidades industriales y el 

país tiene que recurrir a las importaciones. Los Gobiernos de Corea del Sur y Taiwán, 

debido a sus recursos naturales limitados, desarrollaron una política de industrialización 

orientada a la exportación. 

Taiwán es un consumidor menor de tierras raras, con el 2,49 % de las importaciones 

globales totales. Sin embargo, la trascendencia de estas es enorme para la seguridad 

económica de la isla. Son componentes clave en su producción de semiconductores. 

Actualmente, la fabricación de chips de Taiwán supone más del 50 % de la cuota de 

mercado mundial, el 30 % de las exportaciones del país y el 14 % de su PIB. 

Tanto China como Estados Unidos dependen del dominio global de Taiwán en la 

fabricación de semiconductores para la mayoría de los chips que sus empresas 

consumen y venden. Las empresas chinas de semiconductores solo pueden producir 

alrededor del 6 % de los chips necesarios para la industria de electrónica líder en el 

mundo. De esta manera, China depende de la Compañía de Fabricación de 

Semiconductores de Taiwán (TSMC) para compensar el 70 % de su déficit de 

abastecimiento. 

La visión de futuro de los líderes científicos y políticos de Taiwán de fines de la década 

de 1980 ha convertido a TSMC en el fabricante de más de la mitad de los 

semiconductores del mundo y del 92 % de los chips más avanzados. Estos últimos están 

diseñados por media docena de empresas estadounidenses líderes en semiconductores, 

incluidas Apple, Google, Intel, AMD, Qualcomm y Nvidia. TSMC suministra el 10 % de la 

producción de China en sus fábricas de Shanghái y Nanjing y exporta otro 60 % desde 

Taiwán. Samsung de Corea del Sur, que todavía diseña y fabrica sus propios chips, 

suministra el otro 12 % de las importaciones de chips de China. 
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¿Acciones geopolíticas? 

Al ver los riesgos para su economía, Taiwán ha tomado medidas en las últimas dos 

décadas con el objetivo de disminuir la dependencia de las importaciones de tierras raras 

y ha abordado el reciclaje de desechos electrónicos. 

A través de la Alianza de la Industria de Recursos Raros y Tierras Raras de Taiwán, 

establecida en 2018, el país ha trabajado para desarrollar una cadena de suministro 

nacional de tierras raras a través de la colaboración de la industria y el uso cíclico de sus 

componentes. A pesar de estas acciones, las importaciones de tierras raras de Taiwán 

se han mantenido aproximadamente al mismo nivel durante la última década, y el 

impacto causado por los cambios en la producción o los precios de China podría tener 

un grave impacto en su economía16. 

Además, Taiwán trabaja con sus aliados para diversificar la producción en este sector, 

encontrar e implementar sustitutos de tierras raras y crear infraestructuras que permitan 

un mejor reciclaje y reutilización de sus productos. 

 

Corea

Este país ha experimentado una de las mayores transformaciones económicas de los 

últimos sesenta años. Dada su limitada extensión geográfica, la insuficiencia de recursos 

naturales y el tamaño de la población, ha dedicado especial atención al desarrollo 

tecnológico y la innovación a fin de promover su crecimiento. Corea del Sur es el mayor 

productor mundial de semiconductores. 

En 2010, la empresa minera POSCO llegó a un acuerdo con el Gobierno de Corea del 

Sur para iniciar actividades de extracción de litio del agua de mar. Mientras tanto, KORES 

explota elementos de tierras raras en suelo coreano. Corea posee sus propias reservas 

de tierras raras, pero apenas las aprovecha para producción propia17. 

                                                            
16 BONE, A. «Reducing Taiwan’s Dependence on the Chinese-Dominated Market for Rare Earth 
Elements». Global Taiwan Institut, 27 de julio de 2022. Disponible en: 
https://globaltaiwan.org/2022/07/reducing-taiwans-dependence-on-the-chinese-dominated-market-for-
rare-earth-elements/ 
17 Thomas, G. P. «South Korea: Mining, Minerals, and Fuel Resources». Azomining, 27 de julio de 2022. 
Disponible en: https://www.azomining.com/Article.aspx?ArticleID=60 
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Corea del Sur ha entrado en la lista de los más importantes productores de grafito, en 

línea con el objetivo del Gobierno de convertirse en líder en el mercado mundial de 

baterías para vehículos eléctricos y dejar de depender de China para la obtención de 

esta sustancia. 

Corea del Sur posee una gran industria siderúrgica que abastece sus necesidades de 

acero. Al ser un país de elevado desarrollo, necesita una importante cantidad de metales 

básicos, además de otros metales y minerales consustanciales a la gran evolución de su 

economía. Sin embargo, su producción minera es escasa y se debe abastecer de la 

amplia oferta de otros países productores. 

Corea del Sur superó a Japón, China y Alemania en su dependencia proporcional de un 

solo país —la más alta— para las importaciones de minerales críticos para baterías 

(77 %), incluidos los productos de cobalto, manganeso, litio y níquel. Es más, Corea del 

Sur depende en un 59 % de China para los minerales de las baterías18. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Corea del Sur está dando un paso adelante para diversificar las cadenas de suministro 

en la adquisición estable de minerales críticos, después de la IRA (Inflation Reduction 

Act, 2022) de EE. UU. En esta línea, han comenzado a desarrollarse contactos entre los 

dos países para una cooperación bilateral que garantice cadenas de suministro estables 

para fabricar baterías de vehículos eléctricos y otras tecnologías avanzadas. La línea 

elegida para ello es la iniciativa Minerals Security Partnership (MSP). 

Además, en 2022, Corea del Sur y Canadá acordaron mejorar la cooperación en las 

cadenas de suministro de minerales esenciales para vehículos eléctricos y otros campos. 

Corea del Sur es un socio ideal para los esfuerzos del Quad, dadas sus capacidades 

tecnológicas complementarias y las relaciones políticas de confianza entre ambos, sobre 

las cuales se podría construir una mayor colaboración económica. 

                                                            
18 SEUNG-YEON, K. (2022). «S. Korea heavily dependent on China for battery minerals supply: report». 
Yonhap News Agency, 15 de diciembre de 2022. Disponible en: 
https://en.yna.co.kr/view/AEN20221215003900320 
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Según Kim Kyoung-hoon19, investigador principal de la Asociación de Comercio 

Internacional de Corea (KITA), Corea depende sobre todo de China en el suministro de 

tierras raras, debido a la proximidad y a la estructura del comercio entre los dos países, 

donde los bienes intermedios representan una gran parte del total. Corea tiene sus 

propias reservas de estos metales, pero no posee capacidad de producción propia, 

aunque en los últimos años ha entrado en acción para producir imanes de tierras raras. 

En este sentido, cuando Australian Strategic Metals invirtió en Corea para producir 

metales de tierras raras con materias primas australianas se dio un primer paso en el 

establecimiento de una cadena de suministro integrada. 

Siguiendo otra línea de abastecimiento, la empresa conjunta Pilbara Minerals 

(australiana) y POSCO (coreana) han obtenido financiación para construir una planta 

química de hidróxido de litio en Corea del Sur. 

 

¿Acciones geopolíticas conjuntas? 

Japón, Taiwán y Corea configuran un espacio geográfico, económico e incluso político 

con muchas semejanzas. Con poca extensión nacional y escasos recursos naturales, 

han de buscar las materias primas que necesitan en otros lugares del mundo. 

Hace años se podía hablar del poder de los compradores, ya que estos tres países son 

enormes consumidores de metales y minerales. Sin embargo, hoy día la preocupación 

de todos ellos es el aseguramiento de sus suministros. Esto ha llevado a la implantación 

de una variedad de estrategias. 

El acercamiento o ayuda a productores en países en vías de desarrollo, las inversiones 

conjuntas en exploración, la instalación de centros de transformación de productos 

intermedios (concentrados sobre todo) en países externos y el desarrollo tecnológico de 

procesos de mayor rendimiento y menor coste que permiten el aprovechamiento de 

minerales no tan ricos son acciones que desarrollan los tres países considerados. 

Las acciones para aumentar el rendimiento de las operaciones de transformación de los 

minerales, la aplicación de estrategias de circularidad en los procesos, las posibles 

                                                            
19 Bo-eun, K. «Korea places hopes in US-led Minerals Security Partnership, domestic production of rare 
earth metals»,The Korean Times. 28 de junio de 2022. 
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sustituciones de metales y la consideración de la economía de los fondos marinos 

también son comunes actualmente. 

Hoy por hoy, no se pueden reconocer acciones globales y coordinadas de envergadura 

entre los tres países, aunque, como se ha mencionado, individualmente poseen muchas 

semejanzas operativas. 

Sudáfrica

Hace años no habría habido ninguna duda en considerar a Sudáfrica un país con 

capacidad de persuasión como productor de materias primas minerales esenciales para 

todo el mundo. Sin embargo, desde su democratización han cambiado bastantes cosas: 

la producción de minerales y metales ha bajado extraordinariamente en los últimos años. 

Hoy, a pesar de todo, Sudáfrica es poseedora de recursos con los que el mundo debe 

contar para su próxima transformación. 

Sus empresas mineras son clave en la industria mundial. Sudáfrica es el mayor productor 

de platino, vanadio, manganeso, vermiculita y cromo, y el segundo mayor productor de 

ilmenita, paladio, circonio y rutilo. Es el tercer proveedor de carbón y uno de los 

principales productores de mineral de hierro y oro. Las estadísticas del Departamento de 

Recursos Minerales de Sudáfrica y el Servicio Geológico de EE. UU. indican que esta 

nación posee las mayores reservas conocidas del mundo de metales del grupo del 

platino (el 88 % mundial), manganeso (80 %), cromita (72 %) y oro (13 %). 

 

¿Acciones geopolíticas? 

En 2022, el sector minero representaba el 7,3 % del PIB y el 25 % de los ingresos de 

exportación de Sudáfrica20. Este sector ha seguido siendo un vínculo central entre la 

economía sudafricana y los mercados internacionales. 

Los riesgos geopolíticos desencadenados por la invasión de Ucrania han perturbado el 

sector y el comercio con unos precios del combustible más altos, la inseguridad 

alimentaria, una moneda nacional más débil y la inflación. En respuesta, se han 

                                                            
20 MATHEBULA, N. «Political Risk to the Mining Sector in South Africa», Journal of Political Risk, vol. 10, 
n.o 8. Agosto de 2022. 
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incrementado las huelgas laborales en la minería, que han desplomado la producción del 

sector. Los esfuerzos para la recuperación económica carecen de urgencia, puesto que 

las tensiones internas agotan la voluntad política necesaria para administrar estos 

planes21. 

En vista de la situación, el Gobierno ha desarrollado una estrategia de extracción y 

procesado de minerales, actividades que considera un área clave para el crecimiento. 

Esta estrategia se complementa con otros programas gubernamentales, y la cadena de 

valor de la industria minera se ha priorizado como un nodo de crecimiento económico. 

Con este panorama es difícil identificar acciones verdaderamente geopolíticas y, lo que 

es peor, el contexto descrito puede ser el caldo de cultivo para que el país adopte 

posiciones contrarias a los intereses de grupos externos. 

África Central y del Oeste, y el caso especial de Congo Kinshasa 

Los recursos minerales aportan una cantidad significativa de ingresos fiscales, reservas 

de divisas y empleo a los países africanos. En 2019, los minerales y los combustibles 

fósiles representaron más de un tercio de las exportaciones de al menos el 60 % de estos 

países22. 

África no es homogénea en cuanto a recursos minerales. Por ejemplo, Botsuana es el 

principal proveedor mundial de diamantes. La República Democrática del Congo también 

suministra una cantidad importante de diamantes, pero su singularidad se manifiesta en 

los recursos y la producción de cobre y cobalto, así como también de tántalo y estaño. 

La producción de oro en África está dominada por Ghana y Sudáfrica. La mayor empresa 

productora de oro en Ghana es Newmont Mining, con sede en EE. UU. La segunda es 

Gold Fields, subsidiaria de la empresa Gold Fields, de Sudáfrica. 

                                                            
21 Idem 
22 S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE. «Africa — mining by the numbers». 16 de diciembre de 
2022. Disponible en: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/africa-
mining-by-the-numbers-2022 
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En 2018 África Occidental recibió la mayor parte de la inversión minera (petróleo, gas y 

oro), seguida de Sudáfrica (oro, platino, níquel y cobalto). África Oriental y África Central 

recibieron una menor inversión debido a su inestabilidad política23. 

África alberga muchos recursos minerales, una parte importante de los cuales están 

inexplorados o subexplorados. Burkina Faso y Costa de Marfil son los países menos 

explorados y forman parte de la enorme en extensión y riqueza Birimian Greenstone Gold 

Belt —una enorme formación geológica—, junto con Ghana, Guinea y Malí. 

Al igual que Burkina Faso, Costa de Marfil y Senegal están actualmente en mente de los 

inversores debido a su potencial geológico poco investigado y a las estables condiciones 

políticas. Guinea-Conakri también ha llamado la atención, ya que el país cuenta con las 

mayores reservas de mineral de hierro sin explotar a nivel mundial. Así, la región del 

monte Simandou posee una estimación de recursos de hierro de alta calidad del orden 

de 1800 millones de toneladas, perseguidas por Río Tinto y empresas chinas. La 

volatilidad de las divisas, las revisiones de políticas, la cancelación de acuerdos y el 

deterioro de las infraestructuras son algunos de los riesgos a los que se enfrentan los 

inversores en África. 

 

 
Figura 4. Participación de África en las reservas mundiales de minerales 

 Fuente: Natural Resource Governance Institute, 2022.  
Disponible en: https://resourcegovernance.org/ 

 
                                                            
23 SIGNÉ, L. may 2021. «Africa’s Mining Potential: Trends, Opportunities, Challenges and Strategies. Key 
countries and companies» (Policy Paper). Policy Center for New South, mayo de 2021. 
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Las reservas africanas de metales de interés tecnológico son muy importantes, más que 

la producción actual: la República Democrática del Congo (RDC) posee el 50 % del 

cobalto del mundo, Gabón tiene hasta el 15 % del manganeso y Sudáfrica, el 91 % del 

platino, el 46 % del itrio, el 22 % del manganeso, el 35 % del cromo y el 16 % del vanadio. 

Los presupuestos de exploración dirigidos a África continúan creciendo, con una 

participación del 10 % del total global. La mitad estos fondos de exploración proceden 

de empresas canadienses y australianas, mientras que los sudafricanos son 

moderados24. 

 

 
Figura 5. Participación, por nacionalidades, de las compañías mineras en los 380 millones  

de dólares de inversión en exploración minera en África durante 2022 
Fuente: S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE. Africa mining by the numbers. 2022. Disponible en:  
https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/africa-mining-by-the-numbers-

2022 
 

En el caso particular de la RDC, el país se ha convertido en un enorme productor de 

minerales esenciales. Sin embargo, el Gobierno y Gécamines, la empresa minera estatal, 

no administran la exploración, el desarrollo y la producción de los recursos minerales, 

sino que poseen participaciones minoritarias en las empresas privadas que controlan la 

producción de cobre y cobalto. Esto ha contribuido a una expansión estable y casi 

continua de la producción minera de cobalto y al control sobre el sector minero (cobre, 

cobalto y estaño sobre todo)25. 

                                                            
24 S&P GLOBAL MARKET INTELLIGENCE. Op. cit. 
25 MARAIS, D. Mining Weekly SAIIA Programme. Governance of Africa’s Resources, 2022. 
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Gécamines ha celebrado acuerdos con empresas chinas que permiten a la RDC obtener 

apoyo para proyectos de infraestructuras a cambio de otorgar a estas últimas algunos 

derechos mineros. 

Últimamente, el Gobierno de la RDC ha introducido cambios en el código minero que 

afectan a la economía de los proyectos creando incertidumbre y que suponen un impacto 

negativo para las inversiones extranjeras que impulsan la exploración, el desarrollo y la 

producción de cobalto. Quizás por esta razón, excepto Glencore, las empresas 

occidentales ya no poseen activos de la producción de cobalto en la RDC. Puede que en 

parte Glencore sea una excepción debido a su mayor apalancamiento, pues se trata de 

una de las firmas de comercialización de productos básicos más grandes del mundo. 

Sin embargo, las empresas chinas, kazajas y con sede en Dubái sí que invierten en los 

activos de producción de cobalto de la RDC. Queda por ver si la revisión inminente de 

los contratos cambiará la producción y las decisiones de inversión de estas empresas, 

en gran medida responsables de que la oferta de cobalto haya excedido su demanda 

durante la última década. 

Otra amenaza potencial para los futuros suministros de cobalto sería la aplicación de 

embargos a la exportación, aunque estos parecen haber tenido poco impacto en su 

producción. Los resultados indican que, a menos que se produzca otra desintegración 

económica o nacionalización de la industria minera, es probable que la RDC continúe 

siendo el principal proveedor de la creciente demanda mundial de cobalto para baterías 

de ion-litio. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

África juega un importante papel en el suministro de minerales clave para la economía 

china. De esta manera, China depende casi exclusivamente del África subsahariana para 

sus importaciones de cobalto y depende significativamente del manganeso (Gabón, 

Sudáfrica y Ghana) y el cromo (principalmente de Sudáfrica, Madagascar y Sudán) de la 

región, lo que representa alrededor de una séptima parte de sus importaciones. Por el 

contrario, el África subsahariana sigue siendo un contribuyente relativamente pequeño 

—pero creciente— a las importaciones de mineral de hierro y cobre. China ha mostrado 

un claro interés en el cinturón minero del centro y el sur de África, que comprende 
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Zambia, Tanzania y Mozambique. Esta zona está bien dotada de cobre, hierro, oro, 

manganeso y otros metales básicos. 

Una cantidad muy limitada de los minerales críticos de África se procesa en el continente. 

China es el actor dominante en el procesamiento de minerales, una gran parte de los 

cuales se importa sin procesar de otros lugares, incluida África. EE. UU. y la UE compiten 

cada vez más con China para asegurarse suministros de minerales críticos y consolidar 

cadenas de valor de tecnología verde, por lo que África corre el riesgo de quedar 

atrapada como proveedora de minerales para otras partes del mundo26. 

Las cadenas de valor regionales pueden ser parte de la solución, como ha ocurrido con 

el acuerdo de Zambia y la RDC para trabajar conjuntamente en el desarrollo de la 

capacidad de fabricación de baterías eléctricas27. Durante demasiado tiempo, África ha 

sido predominantemente un exportador de minerales con una escasa producción de 

productos refinados. La transición energética y la creciente demanda de minerales 

críticos hacen que este sea un momento clave para que África fortalezca su posición en 

las cadenas de valor de la tecnología verde. 

 

¿Acciones geopolíticas en África? 

La opinión de Magnus Ericsson, Olof Löf y Anton Löf28 es que las empresas chinas están 

lejos de tomar el control de la minería africana. En 2018 controlaban menos del 7 % del 

valor de la producción minera del continente. Las inversiones chinas en la minería 

africana de minerales no combustibles entre 1995 y 2018 contribuyeron al crecimiento 

de la producción, pero también aumentaron el control del país asiático sobre ella. Hay 

evidencias que apuntan a una continua expansión de China en el campo de los minerales 

y los metales africanos, pero a un ritmo más lento que en la última década. Magnus 

Ericsson, Olof Löf y Anton Löf también estiman en su trabajo que el control de China 

sobre la producción minera mundial se situaría alrededor del 3 % de su valor total. 

                                                            
26 MARAIS, D. «Africa’s mineral resources are critical for the green energy transition». SAIIA, 2022. 
Disponible en: https://saiia.org.za/research/africas-mineral-resources-are-critical-for-the-green-energy-
transition/ 
27 Idem. 
28 ERICSSON, M., LÖF, O.y LÖF, A. «Chinese control over African and global mining — past, present 
and future», Mineral Economics, n.o 33. 2020, pp. 153-181. 
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A excepción de la RDC y Sudáfrica, ningún país africano posee por sí solo una 

producción crítica suficiente para ejercer una presión dramática sobre los mercados de 

metales. En un futuro esto puede variar, incluso se baraja como solución a los limitados 

ingresos de los países africanos procedentes de la exportación de concentrados de 

minerales un aumento del valor añadido resultado del incremento de las 

transformaciones primeras de minerales y sus concentrados en sus respectivos 

territorios, iniciativa que podría acompañarse de una unión comercial de los productores. 

 

Naciones andinas (y México y Brasil) 

En conjunto, los países andinos y las naciones latinoamericanas de parecidas 

características, como México y Brasil, son productores muy importantes de seis 

sustancias metálicas de interés esencial, algunas de ellas, como el cobre y el litio, forman 

parte de los elementos básicos de la transición energética. 

 

Tabla 6. Producción anual de metales esenciales en los países andinos 
 y otros países latinoamericanos (2021) 

 
(*) En estos países se están desarrollando proyectos de cobre que cambiarán  

sustancialmente la limitada producción actual 
Fuente: USGS (Mineral Commodity Summary. 2022. Disponible en: 

https://pubs.er.usgs.gov/publication/mcs2023) y otras fuentes 
.  

En Perú, entre 2017 y 2021 la minería supuso alrededor del 16 % del PIB, con un aporte 

directo de más de 65.000 millones de dólares a la economía nacional y exportaciones de 

un valor superior a los 41.000 millones de dólares29. Todas las empresas mineras de 

este país son privadas y nueve de las diez principales son de capital extranjero. 

                                                            
29 Peru Mining Business: Conference & Networking 2022. Disponible en: http://www.pmb.com.pe/ 
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En Chile, el 29 % de las empresas mineras son de capital nacional y una de ellas, 

CODELCO, es pública (en 2020 aportó el 28,2 % de la producción de cobre). La minería 

extractiva genera el 9,1 % del PIB y la manufactura minera cerca del 2 %. 

En Bolivia, la empresa pública aportó en 2020 el 57 % de la producción nacional de 

estaño y el 59 % de la producción de cobre. 

 

Tabla 7. Aporte de la minería a las economías iberoamericanas 

 
Fuente: M. Dondo y L. Converti (El sector minero en Chile: análisis comparativo con países mineros de 

América Latina. Celag.org, 2021) a partir de datos del Banco Mundial y CEPAL 

 

Además del cobre-molibdeno, la región andina comparte en la actualidad una importante 

producción minera de metales básicos, entre los cuales se incluyen algunos de los 

usados en la transición energética y digital. 

El Triángulo del Litio se extiende por Argentina, Bolivia y Chile, y se acepta que el 61 % 

de los recursos de litio del mundo se encuentran en estos tres países30. De los 

86 millones de toneladas de recursos de litio identificadas en el mundo, Bolivia posee 21 

millones de toneladas, seguida de Argentina, con 19,3 millones de toneladas, y Chile, 

con 9,6 millones de toneladas. 

Argentina posee dos salares operativos en Jujuy y Catamarca: el salar de Olaroz y el 

salar del Hombre Muerto. Dada la lenta mejora del clima de inversión en Argentina, se 

puede esperar que su industria del litio atraiga mayores sumas en los próximos años31. 

Bolivia posee los recursos de litio identificados más grandes del mundo, ubicados en el 

salar de Uyuni. Sin embargo, ha tenido problemas para transformarlos en reservas 

comercialmente viables, debido al deficiente clima de inversión fruto de la inestabilidad 

política. 

                                                            
30 USGS. Mineral Commodity Summaries 2022 — Lithium. USGS.gov, 2022. 
31 BERG, R. C.  y SADY-KENNEDY, T. A. «South America’s Lithium Triangle: Opportunities for the Biden 
Administration». CSIS, 17 de agosto de 2021. 
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Chile posee en la actualidad la mayor cantidad de reservas de litio del mundo y es el 

segundo productor después de Australia. Son factores positivos el clima desértico, su 

acceso al océano Pacífico y el ambiente proactivo para las inversiones. Sin embargo, el 

Gobierno chileno ha proclamado que la riqueza del litio será nacional; todavía no se 

conocen las consecuencias de su posicionamiento. Las dos grandes empresas 

presentes en este territorio son la norteamericana Albemarle, que también controla las 

operaciones de litio más grandes de Australia, y la Sociedad Química y Minera de Chile 

(SQM), la empresa minera de litio más importante del país. 

Desde una perspectiva medioambiental, en el Triángulo del Litio, el proceso tradicional 

de extracción requiere cerca de 130 metros cúbicos de agua por tonelada de litio. En el 

salar de Atacama (Chile), la extracción de litio por parte de Albemarle y SQM podría 

provocar una crisis de sostenibilidad del agua32. Entre las posibles soluciones sobresale 

la extracción directa de litio (DLE) sin uso de balsas de evaporación, que conserva más 

del 98 % del agua utilizada durante el proceso. 

Respecto a los metales básicos, los países sudamericanos atesoran casi el 40 % del 

cobre mundial, y Chile y Perú son los principales productores mundiales. No obstante, el 

mapa político de su producción se está reconfigurando poco a poco. Por ejemplo, 

Ecuador está tratando de convertirse por primera vez en un exportador mundial, lo que 

coincide con el alto interés de China en asegurarse un suministro interno a través de la 

producción propia en otros países33. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

La obtención de litio por parte de China, EE. UU. y otros países en Argentina, Bolivia y 

Chile entraña ciertas complicaciones, pues estos deben tener en cuenta las 

preocupaciones ambientales, los derechos de los pueblos indígenas, la naturaleza de los 

regímenes legales nacionales que definen las reglas relacionadas con la minería, la 

corrupción, la ubicación del proyecto, los costes de capital y los plazos de entrega34. 

                                                            
32 Idem. 
33 MORIN, C. et al. «Exploring China’s Footprint in the Andes Mountains: Copper Mining in 
Ecuador».Tearline.mil, 11 de marzo de 2022.
34 MACDONALD, Scott B. «The Geopolitics of South America’s Lithium Triangle», Global Americans. 
17 de enero de 2023. Disponible en: https://theglobalamericans.org/2023/01/the-geopolitics-of-south-
americas-lithium-triangle/ 
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Dos de las mineras de litio más grandes del mundo, Ganfeng y Tianqi, son chinas. 

Ganfeng, un importante proveedor de baterías de Tesla, tiene operaciones en Argentina. 

Tianqi posee una participación del 28 % de la principal empresa de materiales básicos y 

productos químicos de Chile, SQM,  y es una de las dos compañías a las que se les ha 

otorgado una licencia para operaciones de litio en el país andino. En 2021, otra de las 

grandes mineras de China, Zijin Mining, incorporó el litio a su cartera a través de una 

empresa canadiense que opera en Argentina. China ha sido particularmente activa en 

reforzar su compromiso con la industria del litio en Bolivia, bajo el liderazgo del presidente 

Evo Morales (2006-2019). 

Los países andinos representan una región preferencial para invertir. Pekín se ha 

convertido en el principal importador de minerales de América del Sur, donde China ha 

invertido 35 mil millones de dólares desde 200535. 

En la vital producción de cobre, Europa y China están destinadas a volverse altamente 

dependientes de las importaciones, mientras que América Central y del Sur, África y EE. 

UU. producirán lo suficiente para cubrir sus necesidades internas y exportar los 

excedentes. En este contexto, el mercado del cobre seguirá dependiendo de los rumbos 

políticos y de la política económica de los principales países productores, particularmente 

Chile y Perú. 

Respecto a la actual situación del metal litio, los Gobiernos de Argentina y Chile 

acordaron celebrar una reunión con el Gobierno de Bolivia para desarrollar 

oportunidades regionales. De momento, la cooperación de tipo geoestratégico no está 

hablada ni se sabe a qué puede dar lugar. Es solo una idea, nada fácil por las diferencias 

entre los tres países, aunque, por otro lado, la suma de sus reservas supera el 68 % de 

las mundiales reconocidas. 

Otra iniciativa relevante es la creación de la Organización Latinoamericana de Países 

Exportadores de Litio (OLEC), que deben conformar los principales productores 

regionales, Argentina, Bolivia y Chile, así como también Perú, México y Brasil36. 

                                                            
35 Idem. 
36 PIZZOLEO, J. «Expertos aseguran que México, Brasil y Perú se deberían unir a la estrategia de 
producción de litio», Reporte Minero y Energético. 27 de julio de 2022. Disponible en:  
https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2022/07/expertos-mexico-brasil-peru-unir-estrategia-
produccion-litio 
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Las naciones andinas se sitúan en las primeras posiciones en el suministro de metales 

básicos, sobre todo de cobre y zinc, y ocupan lugares preferentes en el terreno del litio y 

del mineral de hierro si consideramos al país brasileño. En el metal básico no cabe 

presumir acciones conjuntas de carácter geopolítico, ya que las iniciativas empresariales 

privadas vinculadas a su producción superan a las empresas nacionales, y estas últimas 

no han realizado hasta la fecha el menor intento de coordinación en sus producciones o 

ventas. 

Otro asunto de interés es la producción coordinada en el mundo del litio. En cuanto al 

avance de las producciones andinas, todavía queda mucho por ver, pero la similitud en 

las condiciones geológicas y las tecnologías aplicables puede inducir la coordinación de 

las producciones o de las políticas relacionadas con acuerdos en las ventas. 

 

La República Popular China 

Si en 1980 el PIB chino era el 2,3 % del PIB mundial, en 2018 este alcanzó el 19 %.  

Actualmente China es la segunda economía mundial y el mayor socio comercial de la 

mayoría de los países del mundo: en 2020 superó a EE. UU. como principal socio 

comercial de la Unión Europea. Asimismo, China es el principal socio económico de 

África37 y el mayor exportador del mundo (2,64 billones de dólares en 2020). 

 

La industria minera: producción, concentración y consumo 

La producción y el refino de muchos de los minerales necesarios tanto para la transición 

energética como para la revolución digital se concentran en pocos países. Además, para 

los diferentes metales requeridos, la producción de los tres primeros países supone más 

del 75 % del suministro. Uno de ellos es China38, el mayor productor de los siguientes 

                                                            
37 ORTIZ, P. (2023). «La imparable “colonización” de África por parte de China», El País. 13 de enero de 
2023. Disponible en: https://elpais.com/videos/2023-01-13/la-imparable-colonizacion-de-africa-por-parte-
de-china.html 
38 EC. «Critical raw materials». 2021. Disponible en: https://single-market-
economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en 
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elementos: oro, aluminio, cadmio, galio, selenio, mercurio, TR, estaño, titanio esponja, 

tungsteno y vanadio39. 

En estos momentos, China es el principal consumidor de metales, pero también el mayor 

proveedor de dieciocho materiales críticos, con un casi monopolio en cinco casos (copa 

más del 70 % del mercado)40.  

Aunque en la producción de cobre ha perdido el tercer puesto con la entrada en el pódium 

de la RDC, en cobre refinado China continúa de lejos en la primera posición41, y como 

principal accionista controla por un pequeño margen la mayor parte de la producción, el 

11 %42. Asimismo, al ser el tercer productor de litio mundial, el país ostenta un control 

considerable sobre él. Los accionistas con sede en China controlan varias compañías 

mineras —por ejemplo, Greenbushes en Australia— que representan el 33 % de la 

producción total. 

China produce 2200 toneladas de cobalto de un total global de 190.000 toneladas. Las 

empresas que operan las minas de cobalto congoleñas no están en manos de la RDC, 

que explota solo un 3,5 %, sino de Glencore (la familia Glasenberg de Sudáfrica), 

principal accionista, y en segundo lugar de China. Con las mayores reservas del mundo 

de tierras raras (TR), China es su primer productor —210.000 toneladas de REO (rare

earth oxide)— y EE. UU. el segundo —43.000 toneladas—. 

La producción china pasó de un 21 % en 1985 a un 60 % en 1995 y en 2010 alcanzó el 

97 % de la producción minera mundial. Esta posición dominante en la producción de 

elementos tan determinantes para las nuevas tecnologías se está viendo modificada ante 

la creciente presencia de otros países productores, lo que sitúa a China en los niveles 

de 1995, pese a que continúa refinando el 80 % de las TR mundiales. De 2008 a 2018 

exportó el 42 % de las TR a nivel mundial —seguida de EE. UU. (9 %)—, lo cual, dados 

el crecimiento del consumo interno y la mayor observación de las condiciones que rodean 

                                                            
39 USGS. Mineral Commodity Summaries 2023. Disponible en: 
https://pubs.usgs.gov/publication/mcs2023 
40 GLOSSERMAN, B. «Critical Raw Materials and the Challenge of Climate Crisis in the New 
Millennium», The Asia-Pacific Journal / Japan Focus. 2021. 
41 USGS. Op. cit., 2023. 
42 LERUTH, L. et al. «Who controls critical mineral supply chains?». PIIE, 15 de agosto de 2022. 
Disponible en: https://www.piie.com/research/piie-charts/who-controls-critical-mineral-supply-chains-
green-energy 
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la minería de China, resulta un aspecto a tener en cuenta ante la posible disminución de 

su producción minera. 

Esta dominancia ha supuesto históricamente problemas de suministro: cuando China 

recortó sus exportaciones en 2010 se produjeron fuertes elevaciones de precios. Desde 

entonces, los países han pensado en diversificar su suministro y algunas naciones han 

logrado una fuerte reducción de su dependencia, algo que, por ejemplo, ha sucedido en 

Japón (91 % en 2008, 58 % en 2018), pero no tanto en otros casos, como el de la UE 

(98 %) o el de EE. UU. (95 %, aunque cuenta con Mountain Pass y ha realizado 

importantes modificaciones legislativas en los últimos años), que vieron repetirse los 

problemas comerciales con China y las TR en 2019 (ChinaPower, 2022). 

De igual forma, China es el mayor productor de metales base refinados, con el 35-55 % 

de la producción global. El aluminio es el metal más concentrado y China produce el 

55 %. Además, tiene un 3 % de reservas de bauxita y realiza un 20 % de la extracción 

del mineral. El níquel es el metal menos concentrado y China produce el 35 % del níquel 

refinado, seguida de Indonesia, con el 12 %. 

 

 
Figura 6. Presencia china en producción mineral, reservas y refinado 

Fuente: WORLD BANK. 2021. Disponible en: https://www.worldbank.org/commodities 
 

Otra gran preocupación, en línea con la concentración de la producción, aparece con la 

presencia de China en el procesado de gran parte de los minerales necesarios para la 

transición energética. 

El papel de China en la concentración y el refino es claro (figura 7). Desde el año 2000, 

se han producido elevaciones de hasta ocho veces en el refino del níquel, cuatro veces 

en el aluminio y el cobre, tres en el plomo y dos en el zinc. Según Von der Leyen: «Hoy 
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en día, China controla la industria mundial de procesamiento» y «casi el 90 % de las 

tierras raras y el 60 % del litio se procesan en China». 

 

 

Figura 7. Presencia china en el procesado de los productos finales  
de la minería de metales críticos y de otros minerales de importancia 

Fuente: IEA («The Role of Critical World Energy Outlook Special Report Minerals in Clean Energy 
Transitions», 2021), a partir de datos del World Bureau of Metal Statistics y Adamas Intelligence 

 

Las tierras raras son elementos difíciles de separar, y la voluntad fue mantener este 

proceso dentro de China —con un precio más bajo por los menores costes laborales y 

el menor cuidado ambiental— hasta que las tensiones, primero con Japón y después con 

EE. UU., hicieron cambiar la estrategia. En 2019 China producía el 85 % de los óxidos 

de TR y aproximadamente el 90 % de los metales, aleaciones e imanes permanentes 

fabricados con ellas43. Sin embargo, nuevas técnicas de separación más económicas 

permitirán diversificar las fuentes en los próximos años. 

Hoy en día, China es el principal consumidor de metales44. El consumo chino de materias 

primas en las últimas dos décadas ha crecido fuertemente y supone el  

45-57 % del total global. En el caso del plomo, y algo menos del estaño y el zinc, China 

puede alimentar su consumo con la producción local. Sin embargo, esto no ocurre en los 

supuestos  del cobre, el níquel y la bauxita45. 

 

                                                            
43 CHINAPOWER. Op. cit., 2023. 
44 WORLD BANK. «Commodity Markets Outlook». 2022. 
45 WORLD BANK. «Commodity Markets Outlook». 2021. Disponible en: 
https://www.worldbank.org/commodities 
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Figuras 8 y 9. Principales consumidores y productores de metales en 2020 
Fuentes: Bloomberg, WB, World Bureau of Metal Statistics. 

 

El recurso de litio de China depende en gran medida de las importaciones, el 70 % del 

concentrado de espodumena lo importa de Australia. 

 

Geopolítica del abastecimiento 

China se ha convertido en el principal actor en el consumo y refino de bienes que 

necesitan minerales críticos46. EE. UU. tenía claro desde antes de 2015 que China había 

entrado en una etapa de menor exportación de materias primas. 

Los países desarrollados han liderado históricamente las inversiones en la minería 

latinoamericana, si bien, a partir de 2007, China se situó como gran inversor, 

principalmente a través de proyectos de cobre y hierro en Perú y de bauxita en Guyana 

y en Trinidad y Tobago. En 2015 en Perú, centrándonos en los proyectos mineros de 

cobre (65 %), oro (13 %) y hierro (9 %), el 34 % pertenecía a capitales chinos, el 17 % a 

EE. UU., el 14,8 % a empresas canadienses y el 6,5 % a empresas nacionales. 

En Chile la existencia de dos empresas estatales es clave y, aunque la presencia de 

empresas extranjeras es sustantiva, la de China es menos notoria que en Perú. 

Siguiendo la política de su anterior presidente, Hu Jintao, en 2011 China puso en marcha 

una acertada estrategia de fomento de la inversión exterior en proyectos minerales para 

tratar de adelantarse a los posibles cuellos de botella en cuestión de recursos mediante 

                                                            
46 LERUTH, L. y MAZAREI, A. «Who controls the world’s minerals needed for green energy?». PIIE, 9 de 
agosto de 2022. Disponible en: https://www.piie.com/blogs/realtime-economic-issues-watch/who-controls-
worlds-minerals-needed-green-energy 
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préstamos para la adquisición de mineral del exterior (principalmente Australia —por su 

mineral de hierro—, el África Subsahariana, Mongolia y Sudamérica). 

Cabe destacar que en 2014, durante la época de mayores fusiones y adquisiciones 

históricas en el sector de la minería metálica —dominadas por Canadá, China, EE. UU. 

y el Reino Unido—, la china MMG Ltd. adquirió el yacimiento de cobre Las Bambas, que 

compró a Glencore por 7005 millones de dólares47. 

En línea con la política de asegurarse las materias primas esenciales para su ambiciosa 

estrategia de crecimiento económico, el Gobierno chino impulsó la entrada de sus 

empresas en África. En menos de diez años, desde que las autoridades chinas buscaron 

la diversificación de los recursos minerales a nivel mundial, los activos mineros 

importantes y el procesamiento de minerales en África con interés de empresas con sede 

en China aumentaron de unos pocos casos en 2006 a más de ciento veinte en 2015. Las 

empresas chinas han demostrado una mayor tolerancia al riesgo y saben navegar por la 

agitación política y económica con soltura, quizás porque las grandes mineras del país 

gozan del firme respaldo del Gobierno de Pekín, con capacidad para adoptar estrategias 

a largo plazo48. 

China también invierte en Australia en minerales clave como el litio: la china Tianqi es la 

propietaria mayoritaria de la principal mina de litio australiana (Greenbushes) y ha 

invertido en el proyecto Pioneer Dome, con unas reservas estimadas de 100.000 

toneladas de litio. La prohibición de importar carbón australiano implantada por parte de 

China en 2020, que parecía indicar un distanciamiento entre ambos países, llegó a su fin 

en 2023, cuando Pekín reanudó sus importantes compras49. Sin embargo, el Gobierno 

federal australiano continúa bloqueando por motivos de seguridad nacional 

determinadas inversiones mineras chinas. Así pues, la inversión china en este país ha 

disminuido de forma constante, con caídas de hasta un 70 % en 2021, cuando alcanzó 

su nivel más bajo desde 200750. 

                                                            
47 PEDROSA, M. J. «China se posiciona en la minería latinoamericana», Minería Pan-Americana. 3 de 
febrero de 2017. Disponible en: https://www.mineria-pa.com/reportajes/china-se-posiciona-la-mineria-
latinoamericana/ 
48 BASOV, V. «The Chinese scramble to mine Africa», www.IntelligenceMine.com, 15 de diciembre de 
2015. 
49 Australian Mining. vol. 115, n.o 2. 2023. Disponible en: https://www.australianmining.com.au/ 
50 KPMG. «Resourcing the energy transition». 2021. Disponible en:  
https://kpmg.com/xx/en/home/insights/2021/03/resourcing-the-energy-transition.html 
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La inversión de China en el extranjero está focalizada en el sector extractivo. Según el 

informe de PIIE, el 73,5 % de la inversión china en Latinoamérica se centró en metales, 

carbón, petróleo y gas natural51, y, como se observa en la figura 10, experimentó un 

increíble ascenso. 

 

 
Figura 10. Flujos de inversión extranjera directa china en el exterior 1990-2012 
Fuente: UNTACD. «Trade Statistics», Trade and Development Report. 2012. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Los políticos chinos y estadounidenses parecen decididos a reducir su interdependencia 

económica. Sin embargo, aunque en 2022 se redujeron fuertemente las importaciones 

americanas desde China de semiconductores, algún hardware TI y de otras electrónicas, 

las de ordenadores portátiles, monitores, teléfonos, consolas y juguetes son mayores 

que nunca, fenómeno resultado de las tarifas impuestas por la Administración Trump en 

su guerra comercial con China. El beneficio que se pueda estimar de la separación de 

estas dos economías ha de contrapesarse con los nuevos costes inmediatos, como los 

derivados de la escasez en las cadenas de suministro hasta su ajuste o la inflación por 

los mayores gastos que supondrá encontrar nuevos suministradores52. 

                                                            
51 MORAN T., KOTSCHWAR, B. y MUIR, J. (2012). «Chinese Investment in Latin American Resources: 
The Good, the Bad, and the Ugly». Peterson Institute for International Economics, Working Paper, n.o 12-
3. 
52 BOWN, C. P. «Four years into the trade war, are the US and China decoupling?». PIIE, 20 de octubre 
de 2022. Disponible en: https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/four-years-trade-war-are-us-and-
china-decoupling 
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Este cambio en las políticas exteriores de ambos países puede parecernos arriesgado 

y, si bien tendemos a pensar que las relaciones comerciales contribuyen a la pacificación, 

al crecer el interés de los países implicados en favorecer la paz y no la guerra —dados 

además los mayores costes de oportunidad en caso de conflicto—, Cullen S. Hendrix 53 

sostiene que en este supuesto no cabe establecer una correlación tan directa. En los 

últimos años, para el país asiático estas dependencias han supuesto una mayor 

proximidad a iniciar conflictos militares con sus socios comerciales. Sirvan como ejemplo 

los casos de Japón en 2012, EE. UU. o Taiwán. 

Por tanto, la presencia de China en la minería y el procesado de los principales metales 

tecnológicos, esenciales y estratégicos, es clara, algo que ya resaltaron años atrás los 

autores de este escrito54. Sin embargo, hay un detalle que no se puede pasar por alto: 

China es, a su vez, un gran consumidor e importador de minerales a lo largo y ancho del 

planeta, ya que los recursos naturales, pese a no carecer de lógica su aparición 

geográfica, son un bien dado. Este fenómeno obliga a mantener ciertas relaciones 

internacionales o a comprar voluntades, algo que, como otras potencias económicas, 

actualmente China pone en práctica con éxito, pero con características propias. 

 

La Unión Europea 

La Unión Europea (UE) funciona como un mercado único, compuesto por veintisiete 

países miembros, del que resulta el 14 % del comercio mundial de mercancías. 

Si bien Europa tiene un importante pasado minero, su dependencia actual en la mayoría 

de los metales varía entre el 75 % y el 100 %. Aún en 1860 Europa recibía un 62 % de 

los ingresos mineros mundiales, en tiempos de la EU-28 se produjo una reducción hasta 

el 3 % de estos ingresos, según Euromines. 

No muchos países mantienen su actividad minera metálica. Entre ellos se cuentan 

Austria, Finlandia, Grecia, Irlanda, Polonia, Portugal, Suecia y España, donde la minería 

                                                            
53 HENDRIX, C. S. «Does trading with China prevent fighting with China?». PIIE, 9 de noviembre de 
2022. Disponible en: https://www.piie.com/blogs/realtime-economics/does-trading-china-prevent-fighting-
china 
54 DE LA TORRE, L. y ESPÍ, J.A. «Predicción del comportamiento en el suministro seguro de los metales 
de interés energético: la actualidad del litio, cobalto y grafito». Real Instituto Elcano, ARI 101/2018. 
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contribuye en más del 1% a la producción global de algún mineral metálico en 

particular55. 

Citando a J. A. Espí56, en la Unión Europea, la producción de minerales está 

representada por un pequeño grupo de Estados miembros. Por ejemplo, Polonia 

representa el 56 % de la producción de cobre de la UE; Suecia aporta el 90 % de la 

producción de mineral de hierro y Grecia y Finlandia proporcionan, cada una, cerca de 

la mitad de la producción de níquel. Suecia e Irlanda representan respectivamente el 

43 % y el 32 % de la producción de plomo y zinc de la UE57. 

El desarrollo de proyectos de abastecimiento de materias primas fundamentales continúa 

pendiente, pese al significativo potencial existente. La vigilancia ambiental y la 

observancia de otros parámetros sociales y de buen gobierno se convierten en freno 

muchas veces para el necesario desarrollo de estos proyectos. 

Para las baterías de los vehículos eléctricos y el almacenamiento de energía, en 2030 la 

UE necesitaría hasta 18 veces más litio y 5 veces más cobalto y en 2050 una cantidad 

casi 60 veces mayor de litio y 15 veces mayor de cobalto en comparación con el 

suministro actual de la economía de la Unión en su conjunto. Si no se da respuesta a 

este aumento de la demanda, podrían producirse problemas de suministro58. 

 

                                                            
55 EC. «Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs». 2023. Disponible en: https://single-
market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/related-industries/minerals-and-non-energy-
extractive-industries/metallic-minerals_en 
56 ESPÍ, J. A., DE LA TORRE, L. y ROMERO, P. «La minería metálica española del año 2020 y la 
definición económica, tecnológica y sostenible de sus proyectos», Industria y Minería, n.o 140. Consejo 
Superior de Colegios de Ingenieros de Minas, 2020. 
57 FAROOKI, M., HINDE, C. y LÖF, A. «Strategic Dialogue on Sustainable Raw Materials for Europe. 
Supporting the EU Mineral Sector Capitalising on EU strengths through an investment promotion 
strategy». STRADE, septiembre de 2018. 
58 CE. «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/?uri=CELEX%3A52020DC0474 
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Figura 11. Principales países proveedores de materias primas fundamentales para la UE 

Fuente: EC. «Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs». 2021. Disponible en:  
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-

materials_en 
 

La misma comunicación informa de que la UE importa el 98 % de las tierras raras de 

China. La figura 11 muestra, a su vez, la dependencia de China en magnesio, grafito, 

escandio, titanio, wolframio y vanadio, y que el 98 % del borato procede de Turquía y el 

71 % del platino de Sudáfrica, de donde la UE también obtiene un elevado porcentaje de 

iridio, rodio y rutenio, metales del grupo del platino. La UE adquiere el hafnio y el estroncio 

que requiere en empresas locales. 

Atendiendo a la información del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, 2014), 

la UE aportó a la producción mundial de mineral de titanio el 8,9 %, a la de plata el 7,1 %, 

zinc 5,2 %, plomo 3,9 %, cobre 3,7 %, níquel 2,7 %, tungsteno 2,5 %, mineral de hierro 

1,3 %, oro 0,9 %, bauxita 0,5 % y estaño 0,03 %. 

Según AT Minerals, la producción de hierro en la UE se localiza en Suecia, Noruega, 

Austria, Eslovaquia y Alemania. Los dos primeros países citados son los únicos 

significativos con cantidades bajas a nivel mundial y costos menos competitivos por ser 

su minería subterránea. La mayor empresa europea del sector es LKAB, que posee 

Kiruna y Malmberget, dos magníficos depósitos de mineral de magnetita. 
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El cobre, obtenido en nueve países de la UE, representa solo el 3,5 % de la producción 

mundial. KGHM (Polonia) es el mayor productor de cobre y Boliden, el propietario de 

Aitik (Suecia), considerada la mina de cobre más eficiente del mundo, fue el segundo. 

En el ranking mundial de la fundición de cobre, Alemania y Polonia ocupan los puestos 

9 y 10. 

En cuanto al zinc, se extrae en once países y el primer productor es Irlanda. La empresa 

principal de cobre y zinc es Boliden, propietaria de la mina de Garpenberg59. 

Europa carece de proyectos primarios de envergadura en tierras raras. La Comisión 

Europea tiene un plan de acción para impulsar la producción, aunque se espera que 

Europa dependa de la importación de materias primas o materiales semiprocesados y 

se convierta más en una base de procesamiento o de reciclaje. De todas maneras, se 

prevé que China siga ocupando una posición dominante durante algún tiempo, aunque, 

si se aumenta el reciclaje, partiendo desde el 0 % actual, para 2030 entre el 20 % y el 

30 % de las necesidades de imanes de tierras raras (TR) podrían cubrirse desde la 

misma UE60. 

La UE importa el 90 % de las TR desde China y está tratando de reducir esta 

dependencia, como ejemplifica la compra por parte de la sueca LKAB de REEtec, en la 

zona de Kiruna —el mayor yacimiento de Europa—61, para la separación de tierras 

raras62. 

Actualmente la UE produce solo el 1 % de las materias primas para las baterías a nivel 

global, aunque existen proyectos a la espera, pendientes de que se reduzcan los tiempos 

de obtención de permisos y sus procesos. Según el Raw Materials Information System 

de la CE (2021), dada la demanda de litio, los proyectos en exploración en 2017 se han 

convertido en minas. Sin embargo, las protestas locales complican la obtención de 

                                                            
59 AT MINERAL PROCESSING. «Metal ore mining in Europe». 2018. Disponible en: https://www.at-
minerals.com/en/artikel/at_Metal_ore_mining_in_Europe-3257608.html 
60 ASIA FINANCIAL. «Rare earth metals at the heart of China’s rivalry with US, Europe». 13 de junio de 
2021. Disponible en:  https://www.asiafinancial.com/rare-earth-metals-at-the-heart-of-chinas-rivalry-with-
us-europe 
61 ENERGY INDUSTRY REVIEW. «Europe’s Largest Rare Earth Metals Deposit». 16 de enero de 2023. 
Disponible en: https://energyindustryreview.com/metals-mining/europes-largest-rare-earth-metals-
deposit/ 
62 EIT RAW MATERIALS (2023). «Securing sustainable access to raw materials for a carbon-neutral 
Europe». Raw Materials Security of Europe Conference, 2022. Disponible en: 
https://eitrawmaterials.eu/lighthouses/responsible-sourcing/ 
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permisos para proyectos en Serbia (Jadar) y España (Cáceres, una de las mayores 

reservas de litio en la UE conocidas). Es manifiesta la diferencia en las políticas internas 

para el acceso a los minerales en cada país. 

La Alianza Europea de Baterías busca promover la exploración de materias primas  

—como el litio, el níquel, el cobalto, el grafito y el manganeso— y su procesamiento en 

la UE ofreciendo financiación adicional a las empresas. La Alianza también ha reforzado 

la inversión en el sector y, gracias a ello, se prevé que el 80 % del suministro de litio 

proceda de fuentes europeas en 202563. 

La figura 12, elaborada por la EGDI, muestra la ubicación de las minas de metal y 

minerales industriales y su capacidad estimada de producción en 2018. Desde 2017 se 

han identificado hasta trece nuevas actividades mineras (resaltadas con un borde negro). 

 
Figura 12. Zonas con aparición de materias primas críticas en la UE  

Fuente: EGDI. geus.dk, 2021. Disponible en: https://newegdi.geus.dk/ 
 

                                                            
63 CE. «Critical Raw Materials Resilience: Charting a Path towards greater Security and Sustainability». 
2 de septiembre de 2020. Disponible en: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42849 
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La ley europea de materias primas fundamentales buscará que el 10 % de las materias 

primas estratégicas se extraigan en la UE, que también se procese en la UE el 40 % del 

consumo anual, que al menos el 15 % del consumo provenga del reciclado y que no más 

del 65 % del consumo de cada material en cualquier etapa relevante del procesado 

provenga de un país tercero64. 

El objetivo es impulsar la independencia respecto a terceros países y garantizar una 

producción europea suficiente para cubrir el 40 % de las necesidades anuales de la UE 

relacionadas con las tecnologías que nos ocupan65. 

 

Geopolítica del abastecimiento 

La voluntad de la UE es clara si atendemos a las declaraciones del vicepresidente Maroš 

Šefčovič66: «Europa debe ser más ágil y autosuficiente mediante la creación de un cierto 

nivel de capacidad estratégica a lo largo de toda una cadena de valor, desde la minería 

y el procesamiento hasta el reciclaje». 

La Comisión Europea aprobó en 2020 el Plan de Acción de Materias Primas 

Fundamentales. El plan REPowerEU 2022 extiende el concepto de seguridad de 

suministro energético para incorporar las materias primas críticas y productos 

intermedios necesarios para reforzar la autonomía estratégica europea. Asimismo, se ha 

puesto en marcha el Plan de Inversión del Pacto Verde de la UE, destinado a mejorar la 

competitividad de la industria europea con cero emisiones netas y a impulsar la rápida 

transición hacia la neutralidad climática, que tratará de contrarrestar la Ley de Reducción 

de la Inflación americana (IRA). Parte de este plan serán la Ley de Materias Primas 

Fundamentales, que garantizará un acceso suficiente a los materiales vitales para la 

                                                            
64 CE. «Critical Raw Materials: ensuring secure and sustainable supply chains for EU’s green and digital 
future». 16 de marzo de 2023. Disponible en: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661 
65 CE . «Framework of measures for strenthening europe’s net-zerp technology products manufacturing 
ecosystem (Net Zero Industry Act)». Bruselas, 16 de marzo de 2023. Disponible en: https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52023PC0161 
66 HARMSEN, J. H. M., ROES, A. L. y PATEL, M. K. «The impact of copper scarcity on the efficiency of 
2050 global renewable energy scenarios», Energy, vol. 50. 1 de febrero de 2013, pp. 62-67. 
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fabricación de tecnologías clave, y la Ley de Industria Cero Neto de la UE, con objetivos 

de energía limpia en la fabricación europea. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Aunque anteriormente la voluntad fuera menor, tras la crisis energética y las 

interrupciones en la cadena de suministro producidas por la pandemia y la invasión rusa 

de Ucrania, en la actualidad se están potenciando nuevas políticas minerales en muchos 

de los Estados miembros y se está buscando diversificar las fuentes en la medida de lo 

posible. Como declaró P. Varin: «[La UE] no pone en tela de juicio la necesidad de 

nuevas asociaciones estratégicas con una serie de países como Noruega, Canadá, 

Australia y, por supuesto, Chile», con el que se ha firmado un acuerdo para facilitar el 

acceso a su litio, cobre e hidrógeno67. 

A raíz del corte del suministro de magnesio de China a la UE en 2021 —este suponía el 

95 % de las importaciones europeas—, Bruselas está tratando de conseguir que, de aquí 

a 2030, un país tercero no pueda suministrar más del 70 % del consumo anual de la UE 

de ninguna materia prima fundamental en cualquier fase del proceso. Para lograr 

respuestas más dirigidas ante la problemática de las materias primas, en 2021 se celebró 

una cumbre bilateral de cooperación UE-Canadá orientada a mejorar la estabilidad en 

las cadenas de suministro. Igualmente, se están produciendo contactos con EE. UU. 

dirigidos a la cooperación en el ámbito de las materias primas críticas para facilitar el 

acceso de las empresas europeas a las facilidades estadounidenses y a las energías 

limpias. 

La estrategia de diplomacia de la UE se basa principalmente en asegurarse un suministro 

preferente de recursos a cambio de ayuda financiera e inversiones. La UE mantiene 

acuerdos bilaterales y planes de cooperación con los actores más relevantes del sector 

de las renovables, como ejemplifican la cooperación energética UE-EE. UU., la Alianza 

Verde UE-Japón, la Asociación UE-India para la Energía Limpia y el Clima y la 

Plataforma de Cooperación Energética UE-China. Además, la Unión ha cooperado con 

la iniciativa de la Unión Africana de un mercado único de la electricidad, junto con el 

                                                            
67 MESSAD, P. y BOURGERY-GONSE, T. «Former industry CEO: For ecological transition, we must 
“exploit all of Europe’s mines”», Euractive. 2023. 
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largamente establecido Acuerdo de Asociación de Cotonú, la Plataforma de Alto Nivel 

sobre Inversiones en Energía Sostenible y la Asociación Energética África-UE (AEEP)68. 

Pese a que la UE trate de poner a pleno funcionamiento su minería, la tardanza, debida 

a la falta de voluntad previa y al freno que supone la observancia de los parámetros 

ambientales, sociales y de buen gobierno, convierte en muy complicada su 

autosuficiencia en los minerales necesarios para las nuevas energías, algo que sitúa a 

la Unión en una posición de dependencia con respecto a sus suministradores de cara a 

alcanzar los objetivos propuestos para 2030 y 2050. 

 

Norteamérica: Estados Unidos y Canadá 

Estados Unidos 

Estados Unidos es la primera potencia económica del planeta, un país sin las 

necesidades de crecimiento de su principal rival, China. 

Como pensaba EE. UU., China se adentró en una etapa prolongada de menor 

exportación de materias primas, lo que requería algún tipo de planificación a largo plazo 

en pro de los intereses y desafíos de la política de seguridad nacional, económica y 

energética69. El CRS también reflejó su preocupación ante el crecimiento del consumo y 

producción por parte de China de ciertos minerales y metales altamente demandados en 

EE. UU., de los que este último país dependería en mayor grado. Si China emplea más 

materiales en su sector industrial, en vez de exportarlos, y compite en el mercado por las 

materias y metales extranjeros, entonces existe un motivo para preocuparse. Y así ha 

sido, compañías chinas, bajo su política «Go global», tratan de establecer contratos de 

largo plazo o entran directamente en los consejos de empresas, desde donde pueden 

asegurarse un suministro de recursos. Esta situación preocupaba especialmente por el 

bloqueo de contratos de materias primas como el hierro. 

En 2021 continuó la preocupación de EE. UU. ante la marcada dependencia de sus 

cadenas de suministro exteriores, concretamente de China. La nación es totalmente 

                                                            
68 ESCRIVÁ, M. «La geopolítica de la energía renovable y de las materias primas críticas. El caso de la 
Unión Europea: liderazgo global y nuevas dependencias» (Documento de Opinión IEEE, 46/2022). 
Disponible en: https://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2022/DIEEEO46_2022.pdf 
69 CONGRESSIONAL RESEARCH SERVICE. «China’s Mineral Industry and U.S. Access to Strategic 
and Critical Minerals». 20 de marzo de 2015. 
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dependiente en 13 de los 35 minerales clasificados como críticos por el Departamento 

de Interior norteamericano, y también preocupa la viabilidad de las posteriores 

transformaciones. 

 

 
Figura 13. Importaciones norteamericanas de minerales críticos en el 2.º cuatrimestre de 2021 

Fuente: SILVA, Eri. «US critical mineral imports slump in Q4’22 as demand from steel industry falls», 
S&P, 2022. Disponible en: https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/latest-news-

headlines/us-critical-mineral-imports-slump-in-q4-22-as-demand-from-steel-industry-falls-74419978 
 

En 2022, las importaciones representaron más de la mitad del consumo aparente de 

Estados Unidos para 51 productos minerales no combustibles; en 15 de ellos la 

dependencia en las importaciones fue del 100 %. El valor de la producción primaria 

nacional de minerales críticos fue de 5400 millones de dólares, con un total de 14 

productos minerales individuales y el grupo de minerales de las tierras raras. 

Asimismo, los Estados Unidos tuvieron una producción secundaria de 14 minerales 

críticos, lo que dio lugar a que la dependencia neta de las importaciones fuera inferior al 

100 %. El reciclaje proporcionó la única fuente de suministro doméstico de antimonio, 

bismuto, cromo, germanio, estaño, tungsteno y vanadio. 
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La Agencia de Logística de Defensa de Materiales Estratégicos es responsable de la 

supervisión operativa del Almacén de Defensa Nacional (NDS), que actualmente alberga 

47 productos en nueve ubicaciones dentro de los Estados Unidos. 

Las principales importaciones de productos minerales, con una dependencia superior al 

50 %, provinieron de China, Canadá, Alemania, Brasil, Sudáfrica y México. La principal 

nación productora a la que EE. UU. acudió para procurarse 30 de los 50 minerales 

críticos fue China, seguida de Australia, Sudáfrica y la RDC. 

Cabe señalar la dependencia crítica a nivel global de las tierras raras de un único país, 

China. EE. UU. fue el principal suministrador hasta los años noventa; entonces China 

pasó a convertirse en prácticamente el único suministrador hasta 2012, momento en que 

la estadounidense Molycorp Inc. y la australiana Lynas Rare Earths comenzaron su 

producción comercial. 

En 2022, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DOD) otorgó un contrato 

de 35 millones de dólares para construir una instalación destinada al procesamiento de 

elementos pesados de tierras raras (HREE) en California. Con este proyecto se 

establecería la primera instalación de procesamiento y separación de las diferentes 

tierras raras que componen los concentrados de Mountain Pass, en los Estados Unidos. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Aparte de los aranceles impuestos a las importaciones, EE. UU. ha promulgado 

recientemente una serie de leyes en favor de las energías limpias y la fabricación 

nacional. Estas herramientas permiten entender la política internacional del país, como 

demuestran claramente la política arancelaria que limita las importaciones de ciertos 

países como China o Rusia —y, en algún modo, la política más aislacionista del 

«America First»—, la Ley de Chips y Ciencia, la Ley de Reducción de la Inflación de 2022 

o la Iniciativa Americana de Materiales para Baterías de 2022, destinada a que se trabaje 

con aliados para fortalecer las cadenas de suministro de minerales críticos 

En 2021 EE. UU. estableció aranceles para los países miembros de la Unión Europea, 

con límites trimestrales a las importaciones de ciertos productos básicos de acero. En 

2022 llegó a un acuerdo con Japón para la cuota de acero que podría importarse sin 

estar sujeta a aranceles (continúa vigente el arancel adicional del 10 % aplicado al 
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aluminio). El mismo año el país llegó a un acuerdo con el Reino Unido sobre cuotas de 

importación de productos de acero y aluminio no sujetos a aranceles ad valorem, con el 

requisito de que los artículos importados no podían contener material primario de 

Bielorrusia, China o Rusia. 

Respecto a las importaciones chinas, en 2022 Estados Unidos anunció que mantenía la 

aplicación de los aranceles adicionales en actos, políticas y prácticas relacionados con 

la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual y la innovación. 

En función de su estrategia para apoyar las cadenas de suministro de minerales y 

materiales críticos durante 2021-2031, el Departamento de Energía americano (DOE) ha 

establecido estrechas relaciones internacionales con Canadá, Australia, UE y Japón, 

dirigidas a abordar este asunto mediante tres pilares: diversificar la cadena de suministro, 

desarrollar sustitutos y mejorar el reciclado70. 

Estados Unidos tiene acuerdos de libre comercio con veinte países, pero no con la UE 

ni con Japón, algo que no permite a estos últimos aprovechar la nueva legislación 

climática americana y los aleja de sus inversiones71. 

El país alcanzó un acuerdo con Japón sobre los minerales críticos para las baterías en 

marzo del 2023, el mismo mes que el presidente Biden se reunió con la presidenta de la 

CE, Von der Leyen, para empezar las negociaciones dirigidas a la creación de un 

acuerdo que facilite el cumplimiento de los requerimientos fijados por la IRA para los 

minerales críticos extraídos o procesados en la UE72. 

Previamente, en 2019, Estados Unidos formalizó su alianza con Australia para el 

desarrollo en asuntos relacionados con los minerales críticos y el fomento de las 

oportunidades y la seguridad para ambas naciones (US DOI, 2019). 

EE. UU., Australia y Canadá trabajan en común en el descubrimiento de minerales 

críticos: coordinan sus mapas de minerales críticos y comparten información. 

                                                            
70 DEPARTMENT OF ENERGY. Critical Minerals and Materials: U.S. Department of Energy’s Strategy to 
Support Domestic Critical Mineral and Material Supply Chains (FY 2021-FY 2031). 2021. Disponible en: 
https://www.energy.gov/articles/critical-minerals-and-materials 
71 SWANSON, Ana. «U.S. and Japan Reach Deal on Battery Minerals», The New York Times. 27 de 
marzo de 2023. Disponible en: https://www.nytimes.com/2023/03/27/business/economy/us-japan-battery-
minerals-deal.html 
72 REUTERS. «US, EU to negotiate critical minerals agreement», mining.com. 10 de marzo de 2023. 
Disponible en: https://www.mining.com/web/us-eu-to-negotiate-critical-minerals-agreement/ 
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Figura 14. Mapas de minerales críticos de EE. UU. y Canadá 

Fuente: National Oceanic and Atmospheric Administration 2017 
 

El presidente Biden afirmó que los EE. UU. «no tienen ningún amigo, socio o aliado tan 

próximo como Canadá», país con el que, apoyándose en la IRA y la Ley de Chips y 

Ciencia, trabajará en la integración de una cadena de suministro que convierta a 

Norteamérica en más competitiva73. Junto a otros pasos para el beneficio mutuo en el 

terreno de los semiconductores y el VE, en 2022 EE. UU. anunció una inversión de 250 

                                                            
73 THE WHITE HOUSE. «Fact Sheet: Strengthening the United States-Canada Partnership». 24 de 
marzo de 2023. Disponible en: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2023/03/24/fact-sheet-strengthening-the-united-states-canada-partnership/ 
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millones de dólares a través de la Ley de Defensa de la Producción (DPA) en fondos 

para empresas de ambos países dedicadas a la minería y el procesado de minerales 

fundamentales para el VE y el almacenamiento. 

 

Canadá

Canadá se sitúa entre las diez economías más importantes del mundo. Es una nación 

rica en recursos naturales, con participación en la producción mundial de trece minerales 

y metales, muchos de los cuales son parte integral de la tecnología baja en carbono74. 

La industria minera supuso en 2021 un 22 % de sus exportaciones75. 

Canadá ocupa el primer lugar en la producción mundial de potasa, el segundo en la de 

uranio, el tercero en la del grupo del níquel, el cobalto, el aluminio y el platino y el cuarto 

en la de aluminio primario. Los activos mineros canadienses supusieron en 2020 un total 

de 273.400 millones de dólares, un 69 % en el exterior (el 67 % en el continente 

americano). 

 

 
Figura 15. Activos mineros canadienses 2019-2020 en el mundo 

                                                            
74 WORLD ENERGY TRADE. «El perfil de las cinco principales compañías mineras de Canadá». 3 de 
julio de 2020. Disponible en: https://www.worldenergytrade.com/metales/mineria/el-perfil-de-las-cinco-
principales-companias-mineras-de-canada 
75 GOVERNMENT OF CANADA. «Natural Resources Canada». 2023. Disponible en:  
https://natural-resources.canada.ca/our-natural-resources/minerals-mining/mining-data-statistics-and-
analysis/minerals-and-the-economy/20529 
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Fuente: Natural Resources Canada, 2023 
 

Aunque Canadá no es actualmente un productor de tierras raras, tiene diferentes 

proyectos de exploración y algunas de las mayores reservas y recursos mundiales. 

 

 
Figura 16. Proyectos de tierras raras en Canadá 

Fuente: Natural resources Canada, 2023 
 

Según la ministra canadiense, «Canadá quiere ser parte de la solución» de la 

dependencia de China, por lo que sus autoridades están tratando de acelerar la 

aprobación de nuevas plantas. La ministra también declaró que «Canadá es el número 

dos en el ecosistema de las baterías». 

Canadá está bien posicionada para convertirse en líder en la producción de minerales 

críticos de manera responsable, inclusiva y sostenible. Los objetivos del Gobierno, 

plasmados en la Estrategia de Canadá del Indopacífico, aseguran que el país mantenga 

su competitividad global. 

Desde enero de 2020 Canadá ha formalizado acuerdos bilaterales en minerales críticos 

con EE. UU., la UE y Japón, está involucrada activamente con países aliados como el 

Reino Unido o la República de Corea y se encuentra bien situada en el ámbito de 

cooperación de la nueva IRA americana. 
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Canadá trabaja para lograr una mayor resiliencia en la cadena de suministro de los 

minerales críticos con sus socios internacionales y mantiene acuerdos con EE.UU.  

 —The Canada-U.S. Joint Action Plan on Critical Minerals de 2020 o The Canada-EU 

Strategic Partnership on Raw Materials— y Japón —The Canada-Japan Sectoral 

Working Group on Critical Minerals—. 

Igualmente, Canadá ha logrado diversas alianzas de suministro de minerales críticos en 

2022: el acuerdo a largo plazo de suministro de sulfato de níquel grado batería desde 

Vale Canada Ltd. para GM; el marco comercial entre Panasonic Energy y la compañía 

de grafito canadiense Nouveau Monde Graphite; la alianza entre Mercedes Benz y la 

canadiense-alemana Rock Tech Lithium Inc.; REEtec y el suministrador automovilístico 

alemán Schaeffler; Volkswagen y Mercedes-Benz también firmaron acuerdos con el 

Gobierno de Canadá para incrementar su cooperación en el suministro de minerales 

críticos, entre otros asuntos76. 

 

¿Acciones geopolíticas? 

Históricamente, y como muestran los recientes acuerdos y relaciones, Canadá se 

mantendrá alineada con los intereses de EE. UU. y cercana a los de la UE, Australia y 

Japón. 

 

Discusión 

No existen las condiciones suficientes para la formación de agrupaciones nacionales de 

intereses como las que acompañaron a la producción del petróleo, aunque, como se ha 

mostrado, pudieran darse asociaciones o ciertas configuraciones territoriales basadas en 

la necesidad de determinados materiales para las industrias. La envergadura y las 

características de los minerales soporte de la transición energética no otorgan a estos la 

relevancia a la que nos han acostumbrado el gas y el petróleo. De aquí que no se hayan 

desarrollado casos como el que ilustra la noticia no confirmada de la formación de un 

grupo de productores de níquel entre Indonesia y Filipinas. Otra posibilidad sería la 

producción coordinada del litio (OLEC): pese a la similitud geológica y a las tecnologías 
                                                            
76 CANADA. Canadian Critical Minerals Strategy. 2022. Disponible en: 
https://www.canada.ca/content/dam/nrcan-rncan/site/critical-minerals/Critical-minerals-strategyDec09.pdf 
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necesarias, no se esperan acciones de coordinación relacionadas con los metales 

básicos en los países andinos. 

Los países compradores intentan crear formaciones para tratar de influir en el precio de 

venta de las materias primas. Así, EE. UU. busca crear un «club de compradores de 

minerales críticos» con la UE y el Grupo de los Siete para evitar depender de China, o 

los países del Diálogo de Seguridad Cuadrilateral (Australia, India, Japón, EE. UU.) 

tratan de desarrollar en común nuevas industrias transformadoras de minerales críticos. 

En estos momentos, en ciertos productos como el carbonato de litio se reduce la utilidad 

de dicho camino, pues se encuentran compradores pese a las elevaciones de precio. 

Son las fuerzas habituales del mercado las que marcan los precios, independientemente 

de las acciones de algunos compradores. 

En la relación suministrador-comprador las alianzas cobran mayor significado: los 

acuerdos bilaterales entre EE. UU. y Australia o Canadá buscan seguridad en la cadena 

de suministro. Sobre todo, a nivel geoestratégico se busca diversificar las cadenas y 

evitar la dependencia de un único suministrador. EE. UU., Canadá, la UE, Japón, Taiwán 

y Corea del Sur, entre otros, refuerzan lazos y buscan evitar la dependencia de China, 

que ha limitado las cuotas de exportación repetidas veces, originando conflictos 

comerciales. La posición china para asegurarse ciertos minerales resulta más agresiva: 

invierte en Latinoamérica y África, fuertemente necesitados de ello, pero también en 

Australia y otros países. 

El caso más claro de la existencia de estos intereses suministrador-comprador es el 

acercamiento a África de países como China o la India o de la UE. 

El ejemplo paradigmático es China: un gran productor de minerales, además de refinador 

y productor de metales, que, cautivo de su enorme consumo en aras de un crecimiento 

necesario, debe asegurarse la llegada de suministros empleando acuerdos aceptados 

por las fuertes inversiones que suponen en los países de origen. Las necesidades que 

su desarrollo implica obligan a China a negociar en el caso del mineral de hierro con 

países como Australia, del ámbito occidental; una ruptura perjudicaría comercialmente a 

ambos. 

Los países con menor acceso a estos disputados stocks de minerales tratan de potenciar 

lazos diplomáticos y acuerdos comerciales en búsqueda de una mayor diversificación 
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del suministro. Algo que se acompaña de unas recientes políticas nacionales que 

fomentan la producción primaria, el refino de los minerales concentrados de mina y la 

industria de bienes relacionados con la transición energética (Ley Europea de Materias 

Primas Fundamentales o la Ley de Reducción de la Inflación americana). 

Si bien pareciera que ciertas opiniones políticas tratan de orientar estas relaciones 

comerciales hacia países afines (EE. UU. y Canadá, por ejemplo), la capacidad de 

decisión empresarial, salvo en naciones con una economía más dirigida, prima sobre los 

intereses del país, haciendo que el oportunismo económico prevalezca sobre otras 

estrategias (Australia y China, o los países andinos). 

Más que una formación de bloques, como parece que ocurre con las alianzas entre 

EE. UU., Japón, Canadá, Australia o la UE, la búsqueda del aseguramiento de la cadena 

de suministro debe suponer una mayor diversificación y, por tanto, potenciar aún más 

una globalización últimamente en entredicho. El mundo mineral es el ejemplo claro de 

que vivimos en un planeta común, donde los minerales se encuentran repartidos con 

relación a su estructura geológica. 

 

Conclusiones 

La dependencia entre actores resulta un elemento clave a la hora de comprender la 

posible agrupación de países con intereses comunes en el suministro y adquisición de 

productos minerales. Las empresas productoras tratan de vender su producción, 

mientras que los necesitados de materias primas tratan de asegurarse el suministro y 

buen funcionamiento de la cadena. Sin embargo, otros factores se interponen entre estos 

intereses, ya que las acciones geopolíticas a escala nacional aparecen en economías 

muy dirigidas o en acciones administrativas que afectan a las empresas productoras, 

siempre en situaciones de conflicto. Es decir, en circunstancias algo excepcionales. 

El cambio en las relaciones de poder que supone la variación en los roles de los 

principales suministradores a lo largo de la cadena traerá consigo, con total seguridad, 

consecuencias geoestratégicas. No obstante, la posible formación de agrupaciones 

basadas en el suministro mineral no parece clara. Y esto no es debido a incertidumbres 

en los flujos exportadores e importadores, ni a las políticas de intervención en las 

empresas mineras o a las conocidas afinidades entre países. Más bien, la situación está 
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motivada por el oportunismo que suele acompañar a la industria mineral y por la 

necesaria globalización de una industria cuyo principal insumo, el metal, es un bien 

natural, con lo que su ubicación viene dada. 

La principal competencia resultará entre los dos mayores importadores de materias 

primas: EE. UU. y China, en disputa por asegurar sus cadenas de suministro más que 

por imponer una hegemonía política. Una manera de evitar caer de nuevo en un 

escenario de bloques sería mejorar las cadenas de suministro y diversificar la producción 

y la capacidad de refinado. 

La situación de los mercados abastecidos por producciones nacionales con afinidad de 

intereses puede generar, en caso de conflicto o de intereses oportunistas, agrupaciones 

o bloques tanto económicos como de carácter estratégico o político. Es decir, acciones 

de índole geopolítica. No obstante, tal y como se ha expuesto, esto no resulta tan 

evidente como en principio pudiera parecer. Primero, las acciones en países de 

economías no dirigidas solo se pueden producir mediante apoyos directos o indirectos a 

la producción o por medio de medidas más contundentes dirigidas a las producciones de 

empresas que, normalmente, no son nacionales. 

Otro modo de obrar son las acciones ejecutivas de control o la prohibición de 

exportaciones a países o mercados concretos, que implican intervenir de manera 

contundente en la libertad de los mercados. Aunque esto es posible en circunstancias 

de conflicto (incluso económico), se comprende que no resulta fácil, así como tampoco 

resulta sencillo eludir las consecuencias. Además, tal como se ha mostrado a través de 

muchos casos, el entrecruzamiento de dependencias en la cadena de valor y producción 

de estas sustancias hace enormemente complicado actuar sin esperar consecuencias 

muy adversas. 

Así pues, parece que se generaliza una situación intermedia: comercio libre pero con 

regiones afines, esa sería la formación de agrupaciones. A menos que el oportunismo —

no olvidemos que principalmente deciden los accionistas de las empresas—, fuerce otras 

alianzas. 
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