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Con esta Revista de Estudios Estratégicos se hará realidad el apreciado y 
necesario empeño de convertirla en una publicación digital. En su primera 
edición se incluyen importantes y actuales temas del contexto internacional 
como muestra de la complejidad presente en la esfera de las relaciones inter-
nacionales y la política exterior.

En el presente número se presta atención al avance de la iniciativa China de la 
Franja y la Ruta en América Latina, el Gran Caribe y Eurasia. Se incluyen la eva-
luación, las tendencias actuales y las perspectivas de la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), los intereses geoeconómicos de EE.UU. en el balan-
ce del poder global, Trump el trumpismo y los efectos más relevantes del “poder 
estúpido”. En esta edición se incorporan además, el estado y las perspectivas del 
cumplimiento del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) firmado 
entre Cuba y la Unión Europea (UE), las probables consecuencias del Brexit para el 
Reino Unido y la UE, así como, los intereses geopolíticos de Rusia en los Balcanes. 

El primer artículo titulado “Un análisis estratégico de las relaciones entre 
China y América Latina”, es una contribución de Elda Molina Díaz y Eduardo 
Regalado Florido, en la que abordan el estado de las relaciones entre la Repú-
blica Popular de China y América Latina en su complejidad actual dado su 
carácter estratégico. Se analizan esferas de trabajo donde se han fomentado 
dichos vínculos con el fin de desentrañar sus oportunidades y perjuicios, so-
bre todo para la región latinoamericana. Los autores del artículo exponen los 
avances y dificultades presentes en las áreas del quehacer diplomático y políti-
co, el comercio, las finanzas, la cooperación, el intercambio y la colaboración 
mediante visitas mutuas de delegaciones y buques militares y otras acciones. 

Por su parte, Sunamis Fabelo Concepción, presenta un conjunto de intere-
santes reflexiones sobre la experiencia de la Franja y la Ruta (BRI) en Eurasia, 
su entorno más cercano a China. Para ello, la autora analiza el avance alcan-
zado por el proyecto euroasiático, así como los principales desafíos e incerti-
dumbres en este escenario. Igualmente, arriba a importantes consideraciones 
referidas a la posible perspectiva de BRI en Eurasia, incorporando los más re-
cientes acontecimientos como muestra indiscutible de lo que ocurre.

“El avance de la iniciativa china la Franja y la Ruta hacia el Gran Caribe: de 
la teoría a la realidad”, de Ruvislei González Sáez y Ernesto Molina Molina, 
constituye una importante interpretación de rigor académico sobre las opor-
tunidades y desafíos para el avance de la iniciativa hacia el Gran Caribe. Los 
autores destacan con los hechos prácticos del proyecto chino en la subregión 
caribeña, elementos discutidos desde la teoría.

A continuación, aparece el artículo de Nelson Roque Suástegui “La OTAN, su 
evolución estratégica: tendencias”. Su autor realiza una valoración de la evolución 
estratégica de la Organización del Tratado del Atlántico Norte y las relaciones 

Presentación



2

entre los principales actores de la Organización. Se presta particular atención al 
Concepto Estratégico aún vigente durante el 2020, en el que se priorizan como 
cuestiones relevantes la inestabilidad o los conflictos más allá de las fronteras 
de la OTAN, el aumento de la seguridad internacional, de acuerdo con los in-
tereses de la Organización y las capacidades militares necesarias para disuadir 
y hacer frente a las amenazas de su seguridad. Roque Suástegui argumenta la 
necesidad de la OTAN de concebir un nuevo Concepto Estratégico a tono con 
la situación actual y su posible evolución en el que seguramente se mantendrá 
la línea marcada por la estrategia de seguridad nacional estadounidense, don-
de se define a Rusia y China como los principales enemigos. 

En el texto que lleva por nombre “Estados Unidos: Geoeconomía y el balan-
ce de poder global”, Luis René Fernández Tabío lleva a cabo un estudio sobre el 
proceso que da lugar al enfoque geoeconómico dentro de la estrategia de segu-
ridad nacional de Estados Unidos, las principales elaboraciones estratégicas en 
que se sustenta, las condiciones que lo han hecho posible dentro de las tenden-
cias actuales de ascenso al conservadurismo y la reacción con la imposición de 
Estados Unidos pretendida por Donald Trump y su gobierno. El autor asume 
que, en el mediano y largo plazo, de mantenerse el predominio de esta visión 
estratégica de Estados Unidos con enfoques en el uso extensivo y deliberado 
de los instrumentos económicos de poder, los resultados serán opuestos a lo 
esperado por sus defensores. 

“EE.UU.: del “poder inteligente” al “poder estúpido” es el título de la pro-
puesta de Jorge Casals Llano. El profesor Casals argumenta que su objetivo es 
demostrar que la llamada “crisis del capitalismo” es, en la actual etapa de desa-
rrollo del sistema la sumatoria de todas las crisis-solución que culminan con 
la crisis del sistema mismo, pues el capitalismo ha agotado todas sus posibili-
dades de reproducirse. Por ello, el Presidente Donal Trump (y el trumpismo) 
son solamente un intento fallido de restablecer la hegemonía de los EE.UU. en 
el mundo. En las consideraciones del autor ocupan un lugar especial la identi-
ficación y conceptualización de los efectos más relevantes del “poder estúpido” 
identificados hasta el presente.  

En orden consecutivo Raynier Pellón Azopardo, apunta a otro tema de ac-
tualidad titulado “Relaciones Cuba-UE: balance y perspectivas en un contexto 
global cambiante”, el investigador se propuso ofrecer respuesta a importantes 
interrogantes sobre los resultados alcanzados y las potencialidades del Acuer-
do de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), firmado por Cuba y la UE., las 
percepciones existentes en la UE. sobre el contexto interno cubano y el marco 
bilateral vigente, el impacto de la política de la administración Trump y las 
tendencias geopolíticas del escenario internacional. Pellón Azopardo, realiza 
un balance sustancial del estado y las perspectivas de las relaciones Cuba-UE 
y considera que en el marco de un nuevo ciclo institucional se vislumbra un 
grupo de variables clave, entre las que sobresalen la ratificación de ADPC a ni-
vel de los parlamentos nacionales y como es lógico esperar ante un nuevo ciclo 
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institucional en la UE y las renovadas presiones estadounidenses contra la Isla 
por lo que vuelven a aflorar incertidumbres sobre las perspectivas del marco 
bilateral Cuba-UE. 

“Desmontando el Brexit desde la campaña comunicacional y sus implica-
ciones”, es la entrega de Ángel Rodríguez Soler y Anet García Lemes. Ambos 
realizan un interesante análisis de un grupo de consecuencias económicas, po-
líticas y legales que han derivado del Brexit y la implicación de los medios de 
comunicación en la campaña a favor de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea (UE). Los autores consideran que la situación se encuentra ante un 
contexto extremadamente complejo que podría dar lugar a múltiples escena-
rios e interpretaciones para intentar entender las consecuencias en Europa de 
la ruptura por la salida del Reino Unido de la UE. 

El trabajo que cierra este número de Revista de Estudios Estratégicos, titulado 
“Proyección Estratégica e intereses geopolíticos de Rusia en los Balcanes” de Luis 
A. Feito Corratgé, incorpora las consideraciones del autor acerca de la actual po-
lítica exterior y la nueva estrategia rusa puesta en práctica y desplegada por sus 
autoridades dado el marcado objetivo de recuperar el papel de ese país en el su-
deste europeo y en otras zonas de interés vital, y así minimizar el rumbo político 
y militar emprendido por la OTAN de acercarse a sus fronteras. 

Consejo Editorial 
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Resumen:
El artículo trata sobre las relaciones entre la Re-
pública Popular China y América Latina. Estas re-
laciones se han intensificado en los últimos años, 
dando muestras de que alcanzarán un carácter 
estratégico. Los criterios sobre estos vínculos son 
muy controvertidos y polarizados, principalmen-
te en los ámbitos políticos y académicos. En el 
artículo se realiza un análisis del estado de las re-
laciones en las principales áreas donde se han fo-
mentado, con el objetivo de desentrañar sus opor-
tunidades y perjuicios, sobre todo para la región 
latinoamericana.
Palabras claves: China, América Latina, Colaboración, 
Franja y Ruta de la Seda, Comercio, Finanzas

Abstract:
The piece addresses the relationships between the 

People’s Republic of China and Latin America. The-
se relationships have intensified in the last few years, 
showing a path towards a strategic nature. Points of 
view on these links are very controversial and polari-
zed, mostly in political and academic environments. 
Thus, this article analyzes the state of relations in 
the main areas where they have been fomented, in 
order to uncover their opportunities and damages, 
mostly for the Latin American region.

Key words: China, Latin America, Collabora-
tion, Silk Road and Route, Trade, Finance
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la zona se encuentra la mayor parte de los países 
que apoyan diplomáticamente a Taiwán, lo que 
es de gran interés para China en su disputa con 
la isla rebelde. Conjuntamente, la región ha dado 
muestra de una búsqueda de una inserción inter-
nacional y de un nuevo orden económico y políti-
co mundial, de modo que le permita su desarrollo 
y la distancie de la relación expoliadora a que le 
sometieron los centros de poder internacional.

Las particularidades de cada una de las partes 
establecen una complementariedad e intereses 
convergentes, la que ha impulsado las relaciones 
bilaterales. De hecho, China se ha convertido en 
un factor evidente para el desarrollo de América 
Latina y el Caribe, ya que el gran dinamismo de la 
economía china le ha permitido obtener ingresos 
necesarios y transitar de la mejor manera posi-
ble etapas de fuertes turbulencias en la economía 
mundial. A la vez, América Latina es un socio re-
levante para el desarrollo de China.

Sin embargo, las lecturas que se le han dado a 
dichas relaciones son muy controvertidas en los 
diferentes círculos empresariales, académicos y 
políticos. Los criterios se mueven entre dos extre-
mos: los que defienden y aclaman el desarrollo de 
dichos vínculos, ya que los consideran como una 
gran oportunidad para la región en términos de 
crecimiento y hasta desarrollo. Por lo contrario, 
otros expresan su desaprobación, debido a que 
resaltan los aspectos negativos, desequilibrios y 
asimetrías existentes, a la vez perciben dichas re-
laciones como una nueva colonización por una 
nueva potencia imperial en la región.

Por tal motivo, en el artículo se realiza un aná-
lisis del estado de las relaciones entre la República 
Popular de China y América Latina, en las princi-
pales áreas donde se han fomentado, con el objeti-
vo de desentrañar sus oportunidades y perjuicios, 
sobre todo para la región latinoamericana.

Desarrollo
Diplomático-Político
China ha ido incrementando su presencia di-

plomática y política en Latinoamérica y el Caribe. 

Introducción 
Desde la primera década del siglo XXI, los víncu- 

los entre la República Popular China y América 
Latina y el Caribe se han desarrollado vigoro-
samente, que aunque sobresalen en el área eco-
nómica, no se reducen a ellos, ya que se han ex-
tendido e impulsado hacia otras áreas. A la vez. 
América Latina ha ido incrementando su impor-
tancia para China. De tal modo, las relaciones en-
tre ambos han alcanzado tan alta relevancia, que 
son o apunta hacia una prioridad estratégica.

La economía china se ha convertido en la prime-
ra mundial en términos de Paridad de Poder Ad-
quisitivo y la segunda por su volumen de Producto 
Interno Bruto, la primera potencia exportadora y 
segunda importadora a escala global, es una de las 
principales inversora internacional y receptora de 
IED, la primera poseedor de Reservas Internacio-
nales, posee una moneda que está en pleno ascenso 
y que integra los Derechos Especiales de Giro. Tam-
bién, China es una gran inversora en I+D y con un 
ascenso tecnológico sorprendente, una gran finan-
ciadora de los países del Sur y líder del megapro-
yecto de la “La Franja y la Ruta de la Seda”. El país 
posee una gran demanda, debido a sus necesidades 
de urbanización, construcción de infraestructura y 
el surgimiento de una clase media, que ha favore-
cido la dinámica de los países exportadores. Como 
resultado, China se ha convertido en uno de los 
principales motores de crecimiento de la economía 
mundial. Además, China ha aclamado por la cons-
trucción de un nuevo orden económico y político 
internacional más justo y por una mayor colabora-
ción Sur-Sur.

Mientras que América Latina y el Caribe dis-
fruta de una gran dotación de recursos minera-
les y energéticos, abundantes recursos hídricos y 
extensos terrenos fértiles productores de alimen-
tos, a la vez que tienen un mercado significativo, 
con un no despreciable nivel de ingresos per cá-
pita. Además, la región tiene la conexión entre el  
Atlántico y el Pacífico, la que es clave para la am-
pliación del comercio con el resto del mundo. En 
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China se ha sugerido tener un interlocutor en 
que converjan los países latinoamericanos. Como 
consecuencia, en 2015, se desarrolló el primer foro 
de China y la Comunidad de Estados Latinoame-
ricanos y Caribeños (CELAC), lo que muestra un 
avance significativo en la coordinación de políti-
cas entre ambas partes, pero todavía no suficiente.

China ha mostrado interés en relacionarse con 
las entidades regionales y subregionales de Lati-
noamérica, debido a lo que tributa hacia una ma-
yor estabilidad e institucionalidad en sus vínculos.

Comercio
El fuerte crecimiento del Producto Interno Bru-

to (PIB) chino, el aumento de la urbanización, el 
crecimiento y transformación de los niveles y pa-
trones de consumo e ingreso de una parte impor-
tante de la población, el crecimiento de la renta per 
cápita, y la demanda de materias primas, minerales 
y otros productos básicos derivados del desarrollo 
industrial, ha causado una gran demandan de re-
cursos naturales. Ello convirtió al país en un gran 
importador de materias primas, energía y alimen-
tos, y en un gran exportador de bienes de consumo 
e intermedios; para lo que los países latinoamerica-
nos fueron importantes contrapartes.

Muy relacionado con lo anterior, ha influido 
también el papel asumido por China en las cade-
nas globales de producción de bienes de consu-
mo, sobre todo por ser base exportadora de mu-
chas empresas multinacionales. (Cordeiro et al, 
2015) Otros factores que han incidido en la am-
pliación del comercio han sido la firma de diver-
sos tratados de libre comercio con algunos países 
de América Latina y el Caribe, como los de Chi-
le (2006), Perú (2011) y Costa Rica (2011), y de 
otros acuerdos institucionales; así como el incre-
mento del uso del yuan en los pagos del comercio.

Los vínculos comerciales entre China y Amé-
rica Latina y el Caribe han mostrado un gran di-
namismo, sobre todo desde la pasada década. En 
1979, el volumen del comercio bilateral se situó 
en solo 1 260 millones de dólares. Entre 2000 y 
2007, la suma pasó de 10 000 a 100 000 millones, 

Ha firmado acuerdos de asociación estratégica con 
países como: Brasil (1993), México (1997), Argen-
tina (2004), Chile (2004), Costa Rica (2005), Perú 
(2005) Venezuela (2014), Ecuador (2016) y Uru-
guay (2016). Además, en 2005 notificó una asocia-
ción amistosa para el desarrollo con Jamaica. Todo 
este despliegue diplomático muestra el nivel de la 
construcción de confianza que se está establecien-
do entre ambas partes.

Las visitas de las más altas autoridades de China 
a la región se han convertido en un hecho sistemá-
tico. En cada periplo ha representado una platafor-
ma para el lanzamiento de nuevas propuestas que 
elevan el nivel de vínculos económicos y el estre-
chamiento de las relaciones entre ambas partes.

China en sus relaciones con la región no impo-
ne condiciones políticas a sus socios, no intervie-
ne en sus asuntos domésticos y no proyecta sus 
nexos sobre la base de afinidades ideológicas, ni 
contra otros actores de manera explícita. Incluso 
el tema de Taiwán es un condicionamiento para 
el establecimiento de relaciones diplomáticas y no 
excluye el fomento de vínculos económicos.

Dentro del propósito inalterable de la política 
de “una sola China”, la región latinoamericana y 
caribeña tiene suma importancia. En la región 
existen nueve Estados que reconocen a Taiwán 
como “República China”, es decir, como una isla 
soberana, de los 17 que existen a nivel mundial. 
Es decir, Latinoamérica es un escenario de gran 
relevancia de la disputa intensa en la lucha que 
China mantiene por su reunificación.

China ha establecido una estrategia de largo 
plazo hacia la región (publicados en 2008 y 2016), 
en la que expone los propósitos y los medios que 
se propone, es decir, funciona como una hoja de 
ruta para promover sus vínculos económicos, po-
líticos y culturales, tecnológicos con Latinoamé-
rica. Por lo contrario, la región no dispone de la 
estrategia regional para relacionarse con China, lo 
que muestra el fraccionamiento entre los países 
de la región en una visión conjunta y la falta de 
visión en sus propósitos.
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estructurales desplegada por China. El país asiático 
representa un mercado de gran potencialidad para 
la región, ya que se estima que, en los próximos diez 
años, importará bienes por valor de billones de dóla-
res. (Ríos, 2019) China se ha convertido en el primer 
o segundo socio comercial de la mayoría de los paí-
ses de América Latina y el Caribe. (Ríos, 2019)

La estructura comercial entre ambas partes, ha 
sido determinada por sus estructuras productivas 
y sus complementariedades. De todo lo que Chi-
na importa de América Latina, aproximadamente 
70% son productos primarios y manufacturas ba-
sadas en recursos naturales, mientras que Amé-
rica Latina importa de China fundamentalmente 
manufacturas, es decir, productos de mayor valor 
agregado. No obstante, la estructura ha mejora-
do, ya que se ha ido incrementando la cantidad de 
mercancías procedente de la región latinoameri-
cana, a la vez que se ha ido ampliando la gama de 
productos, dentro los que se hayan aviones, far-
macéuticos, vinos y otros agropecuarios con ma-
yor valor añadido. (Ríos, 2019)

Haciendo una valoración del comercio entre 
ambas partes, puede decirse que este le ha permi-
tido a la región incrementar sus ingresos por ex-
portaciones (por volúmenes y precios), lo que ha 
influido positivamente en sus ingresos fiscales, en 
el crecimiento de sus reservas internacionales, y 
ha contribuido en buena medida a su crecimiento 
económico; además de que la región ha podido 
obtener productos manufacturados y tecnología 
que no produce, obtenidas además bajo condicio-
nes de financiamiento preferenciales. China se ha 
constituido en un motor relevante para el creci-
miento de América Latina en un entorno de reite-
radas crisis y tensiones comerciales, por lo que se 
ha convertido en un socio comercial estratégico 
para la región latinoamericana.

No obstante, además de las oportunidades que 
ofrecen los vínculos comerciales, existen serios de-
safíos. Las relaciones continúan siendo asimétri-
cas a favor de China. La composición del comer-
cio puede contribuir a una desindustrialización de 

y en 2011 llegó a 200 000 millones de dólares. El 
intercambio comercial entre ambos se multipli-
có por 22 entre 2000 y 2014, creciendo a una tasa 
media anual del 27%, mientras en igual período, 
el valor del comercio de la región con el mundo 
se multiplicó sólo por 3, creciendo a una tasa me-
dia anual del 9%.(CEPAL, 2015) Además, del año 
2000 al 2016, el comercio bilateral entre China y 
Latinoamérica se ha multiplicado 26 veces, preci-
samente en el 2016 el comercio superó los 210 000 
millones de dólares, convirtiendo a la nación asiá-
tica en el segundo socio comercial para la región. 
(Diario Hoy digital, 2018) 

En el 2017, las exportaciones de China a Amé-
rica Latina y el Caribe fueron de 130,8 millones 
dólares, llegando a ser el 18% de las importacio-
nes latinoamericanas. Las importaciones de China 
de la región fueron de 127 000 millones de dólares, 
las que representó un 10% de las exportaciones de 
América Latina. De este modo, el comercio bilate-
ral totalizó en 257 800 millones de dólares. El su-
perávit comercial de China fue de 4 000 millones, 
con un aumento interanual en dicho ejercicio fue 
del 18,8%. En 2018, las exportaciones chinas al-
canzaron los 148 790 millones de dólares, con un 
incremento de 13,7%, mientras que las importacio-
nes fueron de 158 610 millones de dólares, con un 
aumento de 24,1%. De tal modo, el comercio total 
bilateral fue de 307 400 millones de dólares, con un 
aumento del 18,9% con respecto al año anterior, la 
que representó una cifra récord. (Ríos, 2019)

Específicamente, en el intercambio agroalimen-
tario, el que reviste una gran importancia para la 
seguridad alimentaria de China y para los rubros 
exportables de América Latina, se considera que 
representa una tercera parte de los alimentos que 
importa China. Las exportaciones en este seg-
mento aumentaron un 13% desde el 5,6% del total 
inicial entre 2008 y 2018. (Ríos, 2019)

A pesar de la disminución del crecimiento econó-
mico y las importaciones de materias prima de Chi-
na a partir de 2012, se concibe que recupere el di-
namismo comercial debido al efecto de las reformas 
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y optimizar la estructura de sus vínculos comercia-
les. Deben transitar hacia un mayor valor añadi-
do, diversificar el comercio hacia sectores distintos 
de las industrias extractivas (como la industria, los 
servicios) y cerrar la brecha en el déficit comercial.

Finanzas
Las relaciones financieras entre China y la re-

gión, en particular las inversiones y préstamos, 
también han crecido a lo largo de los últimos 
años, aunque a una escala y en un dinamismo 
menor que los vínculos comerciales, pero sin de-
jar de ser una asistencia relevante. En general, han 
estado encaminadas a favorecer el comercio.

La inversión directa (IED) recibida por América 
Latina y el Caribe proveniente de China fue muy li-
mitada hasta 2009. En el 2010, fue de 31 720 millo-
nes de dólares, alrededor del 11% de la IED total re-
cibida por la región, y desde entonces ha continuado 
aumentado a un nivel estimado entre 9 y 10 mil mi-
llones de dólares anuales, cifras que representan en-
tre un 5% y un 6% de los flujos totales de IED recibi-
dos por la región. (CEPAL, 2018) En el 2013 alcanzó 
la cifra 14,4 mil millones de dólares, lo que represen-
tó un crecimiento promedio de 35,7% desde el 2007, 
superior al crecimiento de la inversión china en el 
mundo, que fue en promedio del 30,4%. En el 2016, 
China se ascendió a ser el segundo mayor país inver-
sionista después de EE.UU., en un año que descen-
dió sensiblemente las inversiones la IED en América 
Latina. En 2017, la inversión directa china superó 
los 200 000 millones de dólares, la que representó 
alrededor del 15% de la IED total en la región. (Ríos, 
2018) China se ha convertido en el tercer mayor in-
versionista en la región. Se estima que alrededor de 
2 000 empresas chinas están instalada en la región, 
las que generan aproximadamente 1,8 millones de 
empleos locales. (Ríos, 2018) 

Como en el comercio, las inversiones se encuen-
tran concentradas por países y sectores. (CEPAL, 
2015) Perú es el que más inversión atrae, en mine-
ría; seguido por Brasil, principalmente con inver-
siones en petróleo, aunque también en manufactu-
ra (automotriz y electrónica). Por sectores, casi el 

América Latina y el Caribe, no solo porque las ex-
portaciones están llevando a la reprimarización de 
las economías de la región, sino también porque la 
mayor competitividad de las manufacturas impor-
tadas desde China pone en riesgo la producción 
industrial latinoamericana, sobre todo la de la pe-
queña y mediana empresa y con ello las principa-
les fuentes de empleo, así como las exportaciones 
a terceros países. Otros impactos negativos asocia-
dos a la alta concentración de las exportaciones, es 
que tienen escaso efecto multiplicador al resto de la 
economía, generan relativamente menos empleo y 
tienen un mayor impacto ambiental con respecto a 
las que se realizan a otras partes del mundo.

A lo largo de los 2000 se ha producido un cre-
cimiento del déficit comercial de la región, aun-
que la situación por subregiones es diferente: Mé-
xico, Centroamérica y Caribe son los principales 
responsables de este, mientras América del Sur 
muestra un balance comercial bastante equilibra-
do, básicamente por los superávits de Chile, Brasil 
y Venezuela. (CEPAL, 2015)

Desde el punto de vista cualitativo, sin embar-
go, las relaciones bilaterales adolecen de desequi-
librios, con un sesgo negativo para la parte lati-
noamericana: el saldo comercial es cada vez más 
deficitario para la región, las exportaciones, que se 
componen básicamente de productos primarios, se 
concentran en pocos países, productos y empresas; 
y las importaciones se centran en productos manu-
facturados de intensidad tecnológica baja, media y 
alta, por lo que el comercio entre las dos partes es 
netamente interindustrial, y la canasta exportadora 
de América Latina y el Caribe hacia China, mucho 
menos sofisticada que la que se exporta al resto del 
mundo. Se configura así un patrón primario ex-
portador, tradicional de la región latinoamericana, 
similar al establecido con otros socios tradicionales 
como los EE.UU. o los países europeos.

Para que las relaciones tengan un carácter equili-
brado, sostenible, de beneficio recíproco y de no re-
petir los esquemas de subordinación y dependen-
cia, ambas partes tienen que cambiar la naturaleza 
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infraestructura. Sin embargo, ha reforzado el pa-
trón interindustrial de la relación comercial, la 
transferencia de tecnología ha sido limitada, la 
inversión no ha tendido a desarrollar capacidades 
locales, ni actividades intensivas en conocimiento 
o encadenamientos productivos, ha generado po-
cos empleos y la alta concentración en los sectores 
mineros y de hidrocarburos ha ocasionado daños 
al medioambiente. (Slipak, 2012) 

Las inversiones latinoamericanas en China tam-
bién han crecido en los últimos años, aunque aún 
son muy limitadas. Entre 2002 y 2011 solo repre-
sentaron el 0,25% del total de la IED originada en 
los países de la región y el 0,3% de la IED total re-
cibida por China en 2012 y 2013. (CEPAL, 2018) 

Esto se debe, en parte, a que la mayoría de las 
empresas inversoras más importantes de Améri-
ca Latina y el Caribe en el exterior, las llamadas 
translatinas, se concentran en los sectores extrac-
tivos y de manufacturas basadas en recursos na-
turales, los cuales se encuentran prácticamente 
cerrados a la IED en China; además de que estas 
empresas han seguido una estrategia de inversión 
en el exterior dirigida preferentemente hacia paí-
ses vecinos. (CEPAL, 2018) 

Una consecuencia de las estrategias de inver-
sión recíprocas ha sido que, a pesar de que los en-
cadenamientos productivos bilaterales han creci-
do, son aún bastante débiles. Con excepción de 
México, la participación de los países latinoame-
ricanos en cadenas globales de valor es pequeña y 
la integración productiva al interior de la región 
también es reducida. (CEPAL, 2014)

Los préstamos concedidos por China a la región 
han ido en ascenso desde el 2005, superando en 
ocasiones a los ofrecidos por el Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la 
Corporación Andina de Fomento (CAF). (OCDE/
NACIONES UNIDAS/CAF, 2015) De modo que 
China se ha convertido en la principal fuente de 
financiamiento de América Latina y el Caribe, y 
los préstamos chinos a la región representan más 
de la mitad del total que otorga el país asiático a 

90% se ha dirigido a la extracción de recursos natu-
rales, sobre todo energía y minería, y más reciente-
mente a infraestructura, sobre todo en la creación 
de plataformas exportadoras de materias primas.

Según datos de la CEPAL, los principales re-
ceptores de financiación fueron Venezuela, Brasil, 
Ecuador y Argentina, países todos ellos con im-
portantes yacimientos de hidrocarburos. La ma-
yor parte de los préstamos fueron para desarrollar 
infraestructura, extracción de hidrocarburos, dis-
tribución y generación de energía.

En la última década, el monto total de las inver-
siones chinas en la región aumentó en 25 000 mi-
llones de dólares para lograr un total de 241 000 
millones. En relación con las inversiones directas, 
las tasas de crecimiento chinas sobrepasan con am-
plitud las de la UE y EE.UU. (Ríos, 2018) A partir 
de las reformas emprendidas por China, se estima 
que el país invierta 750 000 millones de dólares en 
el exterior, (Ríos, 2018) por lo que existen expec-
tativas que las empresas chinas se motiven a con-
tinuar invirtiendo en la región. Se espera que más 
allá de los sectores tradicionales de inversión china, 
se dinamicen sus inversiones en el sector agrícola y 
en el manufacturero, como base para exportar ha-
cia otros mercados.

Como se puede observar, desde el año 2010, la 
inversión extranjera directa (IED) de China en 
América Latina y el Caribe ha tenido un crecimien-
to relevante, transformando de manera progresiva 
la relación con las economías regionales. Es decir, 
de una posición predominante dominada por tran-
sacciones comerciales a una en donde las empresas 
chinas tienen una presencia física importante en 
Latinoamérica, favoreciendo no solo a la genera-
ción de empleo, sino también como fuente de in-
gresos para los Gobiernos locales y un gran actor 
en la construcción de infraestructura de transpor-
te, telecomunicaciones y turismo. (Roldán; Castro; 
Pérez; Echavarría; Evan. 2016)  

La IED china en la región ha sido importante 
en términos de obtención de recursos financie-
ros, transferencia de tecnología y desarrollo de 
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■ Diversificar el comercio hacia sectores distin-
tos de las industrias extractivas (como la indus-
tria, los servicios y la infraestructura). 

■ Incorporar más tecnología y conocimiento en 
la oferta exportadora.

■ Expandir y mejorar la calidad de los flujos recí-
procos de IED. En el caso de las inversiones chinas 
en América Latina y el Caribe, estas deben garanti-
zar exportaciones de mayor valor agregado; mayor 
transferencia de tecnología; generación de empleos 
de calidad y sostenibilidad social y ambiental.

■ Fortalecer los nexos entre empresas latinoa-
mericanas y chinas (translatinas y pymes) me-
diante distintas formas de asociación empresarial 
(alianzas productivas, comerciales y tecnológi-
cas), de forma que faciliten la incorporación de 
las latinoamericanas a cadenas de valor. Las em-
presas agroindustriales latinoamericanas tendrían 
importantes espacios de actuación en ese sentido.

Cooperación
La cooperación y colaboración entre China y 

América Latina y el Caribe fue profundizándose 
y diversificándose a lo largo de los 2000 en varias 
esferas: comercio, inversiones, finanzas, científi-
co-técnica, turismo, cultura, educación, gestión 
de riesgos y reducción de desastres, entre otras. 
En la actualidad, abarca diferentes formas: com-
plementación de proyectos, mercancías y ma-
teriales, cooperación técnica, cooperación para 
desarrollar recursos humanos, equipos médicos 
enviados al exterior, ayuda humanitaria de emer-
gencia, programas de voluntariado en el extranje-
ro, y alivio de deudas. Fundamentalmente, se lle-
va a cabo de manera bilateral y se manifiesta en el 
intercambio con los gobiernos, los órganos legis-
lativos, los partidos políticos y las localidades.

Un punto referencial importante a partir del cual 
se desarrollaron esas relaciones fue noviembre de 
2008, cuando China publicó el “Documento de Po-
lítica Exterior hacia América Latina y el Caribe”, en 
el que manifestaba su voluntad de profundizar la 
cooperación económica aprovechando los respecti-
vos puntos fuertes. Teniendo en cuenta la evolución 

otros países. (Haibin, 2015) En el lapso de 2005-
2016, los préstamos fueron superior a los 141 000 
millones de dólares. (CEPA, 2018)

China ha implementado tres tipos fondos de in-
versión para la región latinoamericana entre 2014 y 
2015: Uno destinado para la cooperación industrial, 
el que cuenta con 20 000 millones de dólares, admi-
nistrado por el Banco de Desarrollo de China; otro 
para el desarrollo de infraestructura, con 10 000 mi-
llones de dólares, también administrado por el Ban-
co de Desarrollo de China; y otro fondo de coopera-
ción, que cuenta entre 10 000 y 15 000 millones de 
dólares, el cual es gestionado por el Banco de Expor-
taciones e Importaciones de China.(Ríos, 2019) 

Los préstamos chinos constituyen una muy im-
portante fuente de capitales para América Latina 
y el Caribe, muy significativos para países con baja 
calificación crediticia, como los que en gran parte 
están en la región. También los préstamos chinos 
están exentos de condicionalidad política como 
los del FMI y BM, que obliga a la aplicación de 
medidas de austeridad y programas de ajuste es-
tructural; (Gallagher, 2012) resultan menos one-
rosos que los obtenidos a través de los mercados 
de crédito internacionales; son por sumas signifi-
cativas (hasta 20 000 millones); a largo plazo (has-
ta 20 años); y su tramitación (2 años o menos) es 
más expedita que la de operaciones similares en 
bancos e instituciones financieras internaciona-
les. (Solimano, 2015)

Sin embargo, las condiciones exigidas por Chi-
na y la colaterización de los préstamos actúan 
como mecanismos de mitigación de riesgos, per-
mitiendo las mejores condiciones en relación con 
las prevalecientes en los mercados financieros in-
ternacionales.  

En síntesis, para mejorar el impacto de los  
vínculos con China, todos los actores involucra-
dos (gobiernos y sector privado) de América La-
tina y el Caribe habrían de proponerse acciones 
concretas dirigidas a corregir las asimetrías, des-
equilibrios y efectos negativos expuestos, por lo 
que tendrían que estar encaminadas a:
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mutuas, sino que en la medida en que ayude a ce-
rrar las brechas que presenta la región en materia de 
infraestructura, logística y conectividad, estimularía 
también el comercio intrarregional y la gestación de 
cadenas regionales de valor.

Las acciones recientes por parte de China in-
dican que existe interés por parte del gobier-
no en continuar profundizando la cooperación. 
Además de las relaciones con CELAC, China ha 
mantenido una incorporación progresiva a los fo-
ros regionales de América Latina y el Caribe, de 
modo que hoy participa en casi la totalidad de los 
organismos regionales, lo cual constituye un ele-
mento que evidencia sus intenciones de continuar 
ampliando los vínculos no sólo económicos sino 
también políticos con la región.

La colaboración de China también se hace muy 
importante en la formación de cuadros y especialis-
tas de la región, en incrementar la capacidad pro-
ductiva, en la transferencia tecnológica, en con-
tribuir a un mejor cuidado del medio ambiente, a 
partir de la experiencia adquirida en el país asiático 
y en su desarrollo tecnológico. Además, China pue-
de contribuir de manera destacable en el desarrollo 
de la conectividad y en la gobernanza de la región.

En visita a Latinoamérica, el presidente Chino 
Xi Jinping planteó el proyecto Cooperación Prácti-
ca 1+3+6. El uno significa la planificación de coo-
peración China, América Latina y el Caribe 2015-
2019; el tres se refiere a los tres motores: comercio, 
inversión y finanzas; y el seis está relacionados con 
las seis áreas, energía y recursos, infraestructura, 
cultura, industria manufacturera, innovación cien-
tífica y tecnológica, y tecnología informática

También, existe el Plan del Foro de Coopera-
ción CELAC-China para 2015-2019. Este proyec-
to incluye una amplia gama de herramientas para 
la cooperación en la política, la cultura, la edu-
cación y los problemas económicos, entre otros. 
En él se incluye el apoyo la mejora de las micro, 
pequeñas y medianas empresas, a instituciones 
financieras, a la infraestructura y el transporte, 
la industria, la ciencia y la tecnología, así como 

de las relaciones entre ambas regiones, recientemen-
te fue publicada una segunda versión de este docu-
mento, donde se incorpora una visión que pretende 
superar las deficiencias identificadas en las relacio-
nes bilaterales durante el período anterior.

Otro momento significativo que dio un impulso 
a la colaboración fue la celebración de la Prime-
ra Reunión Ministerial del Foro CELAC-China, 
celebrado en Beijing en enero de 2015, pues cons-
tituyó un marco institucional para avanzar en ese 
sentido. Como resultado del Foro se aprobó el Plan 
de Cooperación entre ambas áreas para el período 
2015-2019 y salió a la luz la Declaración de Beijing, 
donde se expone como objetivo primordial, pasar 
de una relación con base en el comercio de recur-
sos naturales y energéticos, a la cooperación para la 
construcción de infraestructura.

Es de considerar, que Latinoamérica tiene con-
siderable atraso en las áreas tecnológicas e infraes-
tructural, aspectos que afectan esencialmente la 
competitividad y el desarrollo de la región. Sin 
embargo, China emerge considerablemente en el 
aspecto tecnológico, a la vez que ha dado muestra 
de su potencial y efectividad en la construcción 
de infraestructuras. Desde inicios del milenio, el 
país asiático ha expresado su interés en participar 
alrededor de 150 proyectos de infraestructura en 
la región. (Gallagher y Myers, 2017) De tal modo, 
se hace evidente, que China representa una gran 
oportunidad para el desarrollo de la infraestruc-
tura de la América Latina, elemento esencial para 
transitar hacia una mejor evolución económica 
dentro de la región y a escala global.

China ha participado y colabora en la actuali-
dad, en trascendentales proyectos infraestructu-
rales en la región, en países como: Panamá, Mé-
xico, Bahamas, Argentina, Brasil, Cuba, etcétera.

Hasta el momento, las relaciones de colabora-
ción entre China y América Latina y el Caribe han 
sido positivas para ambas partes, y aunque se han 
ampliado, todavía quedan espacios importantes en 
los que se puede trabajar. El avance en esta esfera es 
muy importante pues no solo estimula las relaciones 
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en la región. La incorporación de Latinoamérica 
a la Franja y la Ruta brinda la posibilidad de limar 
las asimetrías y los obstáculos en sus relaciones 
económicas con China, sobre todo, lo relacionado 
con la “diplomacia de la deuda”, el tratamiento del 
medio ambiente, tener una participación demo-
crática y participativa en la colaboración.

De tal modo, el proyecto le propicia a América 
Latina la posibilidad de corregir las asimetrías y los 
obstáculos en sus relaciones económicas con Chi-
na. Además, le facilita la oportunidad de distan-
ciarse de las políticas de saqueo implementas por 
el Fondo Monetario Internacional, a la vez que le 
posibilita insertarse a la construcción de una nue-
va estructura financiera y económica que tribute al 
crecimiento y desarrollo y a un nuevo paradigma 
de relaciones internacionales, en el que primen el 
cumplimiento de las normas, las consultas, la aper-
tura, la transparencia, la no discriminación y la 
equidad. La iniciativa podría propiciar un impulso 
a la necesaria modernización que exige Latinoa-
mérica para su modernización.

Aún más, el nuevo proyecto trasciende el as-
pecto meramente económico. La propuesta es un 
paso relevante para la edificación de una nueva 
arquitectura de seguridad internacional, en la que 
se respete la soberanía, el derecho a la autodeter-
minación, que eviten las intervenciones en los 
asuntos internos de los países y promueva la paz.

Tanto desde el punto de vista económico como de 
seguridad, la propuesta de la Franja y la Ruta tiene 
un carácter estratégico para la región latinoameri-
cana en la actualidad. La propuesta china brinda la 
posibilidad de enfrentar en mejores condiciones la 
tendencia al proteccionismo, ausencia de un proyec-
to que tribute al crecimiento y desarrollo, debilita-
miento del multilaterismo, imposición de “America 
First”, rechazo y desprecio de la migración de la re-
gión y un pleno “regreso” de la doctrina Monroe.

Plano de la Seguridad y Militar
Las relaciones entre ambas partes están favore-

cidas por la ausencia de conflictos históricos, no 
existen ningún litigio entre ambos.

los sectores específicos, tales como las industrias 
aeronáuticas, información y comunicación. Ade-
más, se propone la “construcción conjunta de 
parques industriales, el desarrollo de la ciencia y 
la tecnología, zonas económicas especiales y par-
ques de alta tecnología entre los países miembros 
de China y la CELAC.

Sin embargo, el megaproyecto de la Franja y la 
Ruta de la Seda formulado por Xi Jinping en 2013, 
está centrando la conexión y colaboración entre 
China y Latinoamérica en la actualidad. Tras el 
interés de varios mandatarios latinoamericanos, 
en el II Foro Ministerial CELAC-China en San-
tiago de Chile en 2018, se aprobó una Declara-
ción Especial sobre la Franja y la Ruta, en la que 
se concibió a Latinoamérica como “una extensión 
natural” de la Ruta Marítima de la Seda.

La propuesta china, de manera sintética, consis-
te en convertirse en una plataforma de desarrollo 
de conectividad e infraestructura, con el propósi-
to de desarrollar la colaboración comercial, pro-
ductiva, financiera, tecnológica, etc., con el obje-
tivo de establecer una sinergia en el desarrollo de 
las partes que la integran, a partir de la armoniza-
ción de sus intereses y políticas económicas.

Además, es una convocatoria que conlleva a la 
integración a una “comunidad de destino com-
partido”, que se sustenta en la gestión de princi-
pios e intereses comunes derivados del compro-
miso mutuo, sustentada en el multilateralismo y 
en los objetivos de desarrollo sostenible.

El proyecto es inclusivo, por lo que está abier-
to a todos los que quieren incorporarse, además 
tiene una concepción integral que incluye el cor-
to, mediano y largo plazo. Además, acoge y resal-
ta como principios fundamentales la apertura, 
diversificación, independencia, la protección al 
medio ambiente y la conservación de los recur-
sos naturales. La concepción está respaldada por 
un fondo específico creado por China y el patro-
cinio del Banco de Infraestructura Asiático.

La propuesta representa un paso más en la ins-
titucionalización y al desarrollo integral de China 
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intensificado y desarrollado, de modo que las re-
laciones se han encaminado hacia un nivel estra-
tégico.

Los vínculos entre ambas partes se caracterizan 
por estar en plena construcción, un veloz creci-
miento, existencia de desequilibrios, asimetrías, 
gran grado de complejidad y en ellas coexisten 
oportunidades y amenazas.

Ambas regiones han avanzado rápidamente en las 
relaciones político-diplomáticas, aportando un no-
table grado de confianza que ha tributado positiva-
mente al desarrollo de las relaciones económicas.

Las relaciones comerciales-financieras son las 
que más resaltan. Ellas han propiciado oportuni-
dades para el crecimiento de la región, pero pre-
sentan simetrías y tendencias necesarias de corre-
gir, para que pueda convertirse en un real vínculo 
de ganar-ganar que conduzca a un desarrollo sus-
tentable.

La cooperación que brinda China ha sido muy 
positiva para crear capacidades en la región. Las 
continuas propuestas de cooperación de China, 
cada vez más adquieren un carácter integral y res-
ponden a las necesidades del área. La convocato-
ria de incorporar a América Latina al proyecto de 
la Franja y la Ruta, representa una gran oportu-
nidad para corregir las asimetrías de la región y 
contribuir a su desarrollo. ☐
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Resumen
La Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus 
siglas en inglés) es un ambicioso proyecto chino 
que ha levantado grandes expectativas desafíos e 
incertidumbres. Su proyección hacia otras regio-
nes del mundo y su propuesta de crear una co-
munidad de futuro compartido para toda la hu-
manidad genera retos y escepticismo. El presente 
artículo propone un análisis de la experiencia de 
BRI en el entorno euroasiático como referente 
para abordar elementos clave de la implementa-
ción del proyecto en otras regiones.

Palabras claves: La Franja y la Ruta; Rusia; Asia 
Central; Eurasia.

Abstract
The Belt and Road Initiative (BRI) is an ambi-

tious Chinese project that has aised high expecta-
tions, challenges and uncertainties. Its projection 
towards other regions of the world and its proposal 
to create a community of shared future for all hu-
manity generates challenges and skepticism. This 
article proposes an analysis of BRI’s experience in 
the Eurasian environment as a reference to address 
key elements of project implementation in other re-
gions.

Key words: Belt and Road Initiative; Russia; 
Central Asia; Eurasia. 
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integración”; (…) que los actores que construyen la 
integración no pueden limitarse a la esfera guberna-
mental ni al mercado. (Alzugaray, 2009) 

Si nos fuéramos a remitir al origen de BRI en su 
entorno cercano, la expansión del cinturón eco-
nómico (Asia Central, Irán, Turquía y Rusia) y la 
ruta marítima (con Europa, Asia y África), los pri-
meros pasos estuvieron justamente encaminados 
a la construcción de confianza, la construcción de 
vínculos, basados en el modelo de regionalismo 
abierto que caracteriza los esquemas regionales 
de asociación. De ahí el aprovechamiento de las 
capacidades ya existentes y la generación de nue-
vas potencialidades. Ejemplo de ello es la Orga-
nización de Cooperación de Shanghái (OCS), eje 
articulador de BRI en sus inicios, la Unión Eco-
nómica Euroasiática y ASEAN.

Estos elementos han determinado que BRI se 
apoye en conceptos muy particulares de la cultu-
ra oriental, y específicamente de la cultura política 
china, y por tanto parcialmente desconocidos en la 
práctica occidental. Por ejemplo, en lo concernien-
te a la base doctrinal de la política exterior china, 
es de destacar, que la formulación y puesta en prác-
tica de nuevos instrumentos de política exterior—
englobados por un conjunto de sinólogos bajo el 
amplio término de Nueva Diplomacia— constitu-
yeron referentes en la proyección internacional de 
Beijing, dentro de un contexto en que el país co-
menzaba a manifestar su despegue como potencia.

El primer concepto integrado a la Nueva Diplo-
macia fue el de Nueva Seguridad, que sirvió al in-
terés de desechar los esquemas de pensamiento bi-
polar que habían predominado durante la Guerra 
Fría. Esta noción buscaba salvaguardar la seguri-
dad nacional china a través del diálogo y la coo-
peración, basados en la confianza y los beneficios 
mutuos, la igualdad y la consulta permanente.

Así, tal óptica concebía las relaciones de seguridad 
en el largo plazo y respetaba los intereses de otros 
Estados, al promover la coordinación multilateral 
como forma de construir la seguridad colectiva. Al 
mismo tiempo, fortalecía la interdependencia entre 

Introducción
Mucho se ha discutido en torno a los beneficios 

y perjuicios de la Iniciativa de la Franja y la Ruta 
(BRI, por sus siglas en inglés). Sin dudas las incer-
tidumbres que atraviesan el megaproyecto, están 
marcadas, por los desafíos que genera un proyec-
to de esta magnitud, a lo que se suma una fuerte 
campaña antichina donde sobresalen etiquetas 
como “imperialismo chino”, “invasión china”, o la 
más reciente: el hecho de ser el país donde se de-
sató el nuevo Coronavirus (la Covid-19) ha provo-
cado teorías de la conspiración acerca de un plan 
chino para desestabilizar el orden mundial a tra-
vés de esta cruel “estrategia Wuhan”. Por otra parte, 
y muy relacionado con lo anterior se encuentra el 
desconocimiento, los prejuicios, y el “temor” que 
existen en torno al Gigante Asiático. Sin embargo, 
debe reconocerse que hay una creciente curiosidad 
por los negocios con esa nación, teniendo en cuen-
ta el abanico de oportunidades que brinda y puede 
generar. En tal sentido los países receptores tienen 
un papel fundamental, pero poco se ha enfatizado 
en cuanto a ello. El objetivo de este trabajo es jus-
tamente reflexionar sobre la experiencia de BRI en 
Eurasia, su entorno más cercano. Para ello se ana-
lizará el avance del proyecto euroasiático, así como 
los principales desafíos e incertidumbres que ha 
enfrentado en este escenario. Finalmente, a modo 
de conclusión, se arribarán a algunas ideas referi-
das a la posible perspectiva de BRI, dado los más 
recientes acontecimientos.

Aunque BRI no es propiamente de un proyecto 
de integración, en ciertos aspectos presenta desafíos 
similares por cuanto plantea la construcción de re-
laciones de interdependencia, a partir de diversas 
concepciones y se manifiestan a partir de iniciativas 
y mecanismos de asociación, cooperación y concer-
tación económica, política o cultural. Es por ello que 
vale la pena citar un aspecto esencial de la visión de 
Integración que brinda el académico cubano, Dr. C. 
Carlos Alzugaray Treto, a partir de varios presupues-
tos: (…) que es un proceso que no se da por genera-
ción espontánea y que necesita de “constructores de 
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humanidad. Este concepto encarna la esperanza 
del pueblo chino por un mundo armonioso y es 
un desarrollo creativo del espíritu tradicional en 
la nueva era de la globalización, donde todos los 
países alrededor del mundo comparten prosperi-
dad y pérdidas, y están cada vez más interconec-
tados con los otros. China ha ofrecido una nueva 
posibilidad, la cual se fundamenta en abandonar 
la ley de la selva, el hegemonismo y poder político 
de “suma cero” para reemplazarlo con la fórmula 
“ganar-ganar.”

De manera que, los países que pretendan for-
mar parte de BRI deben construir relaciones de 
confianza, de interdependencia. Para ello, en pri-
mer lugar, deben incorporar un soporte intelec-
tual adecuado que promueva, por una parte, que 
las empresas se sensibilicen respecto a la oportu-
nidad que representa esta iniciativa, y en segundo 
lugar, no por ello menos importante, que el avance 
económico del proyecto, entiéndase la promoción 
de las infraestructuras y el comercio se identifique 
realmente como vía de estabilización y prosperi-
dad regional. Se trata de priorizar que la infraes-
tructura responda a necesidades desarrollo eco-
nómico y social, adecuándola al fortalecimiento 
de políticas nacionales inclusivas.

Desarrollo
La experiencia euroasiática
La Iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyec-

to promovido en los marcos de la Organización de 
Cooperación de Shanghái (OCS). De manera que 
BRI no solo abre un nuevo capítulo para las rela-
ciones internacionales, sino también en lo parti-
cular, para la rearticulación euroasiática. Dentro 
de ese proyecto Asia Central tiene un lugar im-
portante, por cuanto es “el corazón de Eurasia”, su 
centro, el puente terrestre, un histórico puente en-
tre civilizaciones, un puente comercial, cultural, 
ese es el primer elemento de continuidad.

De esta gran iniciativa se desprenden, la im-
portancia que para China tiene la región para el 
mantenimiento de la seguridad fronteriza, regio-
nal, la posibilidad de cooperación en estas aristas, 

Estados y enfatizaba la cooperación, más que la con-
frontación, como vía hacia la seguridad; acentuaba 
el carácter multidimensional del término, que ya no 
quedaba restringido al área militar o política, sino 
que incluía también los ámbitos económico, tecno-
lógico, social y medioambiental; y por último, plan-
teaba la posibilidad de construir la seguridad a tra-
vés de las instituciones, y no de la fuerza militar.

Las ideas básicas de la Nueva Seguridad aparecen 
también contenidas en el Nuevo Enfoque del Desa-
rrollo, concepción que respondió a una perspectiva 
novedosa, integral, coordinada y sostenible sobre el 
tema. La interdependencia creciente de China con 
el resto del mundo hizo evidente el hecho de que el 
país no podía desarrollarse en el aislamiento o en 
detrimento del exterior; a partir de tales considera-
ciones, el Nuevo Enfoque del Desarrollo significa, 
en el ámbito de las relaciones internacionales, que 
“todos los Estados obtengan ganancias y beneficios 
mutuos en su búsqueda del desarrollo; se trata de 
promover la apertura en lugar del aislamiento, de 
disfrutar las reglas del juego limpio en lugar de ob-
tener beneficios a expensas de los otros”.

En un tercer nivel de análisis, China propuso las 
nociones mutuamente complementarias de Mundo 
Armonioso y Nuevo Enfoque de las Civilizaciones, en 
un contexto caracterizado por las teorías apologéti-
cas del capitalismo neoliberal y los intentos de Oc-
cidente de imponer sus estándares civilizatorios a 
escala global. Desde sus puntos de vista, un mundo 
armonioso es un mundo estable, pacífico, abierto y 
tolerante, que promueve una paz y prosperidad du-
raderas, y en el cual las diferentes civilizaciones se 
comunican entre sí, confían en las demás, se desa-
rrollan y conviven en armonía; los Estados, basados 
en los principios del Derecho Internacional, mantie-
nen la paz y la seguridad a través de instituciones 
eficientes, en tanto los asuntos de alcance global se 
resuelven a través del diálogo y la negociación.

Es así que BRI se presenta como “una comuni-
dad de futuro compartido para toda la humani-
dad.” Esta es una amplia concepción china sobre 
el funcionamiento armonioso y el destino de la 
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a la unipolaridad en el sistema internacional, la ne-
cesidad de ejecutar acciones concertadas contra el 
hegemonismo estadounidense, la condena a la ex-
pansión de la Organización del Tratado del Atlánti-
co Norte (OTAN) hacia Europa Oriental y el recha-
zo a la alianza atlántica, por considerarla carente de 
contenido en el contexto de la posguerra fría. 

Por otra parte, el ascenso económico de Chi-
na requería la consolidación de su influencia en 
un territorio cercano, rico en recursos naturales y 
energéticos, con un mercado superior a los sesenta 
millones de personas, que la cercanía a Rusia no 
alcanzaba a saturar. Para China este escenario es de 
gran valor para el mantenimiento de la seguridad 
fronteriza, regional, todo lo cual está íntimamen-
te relacionado con los planes de desarrollo para la 
zona oeste china, la más atrasada del país asiático. 
De manera general, se trata de una región neurál-
gica para dar consecución a su proceso de Refor-
ma y Apertura en el que ha venido avanzando en 
los últimos tiempos el país asiático, en consonancia 
con el “nuevo enfoque de desarrollo”.

De esta forma quedaban zanjadas dos cuestiones 
acuciantes para las prioridades estratégicas de Chi-
na: primero, el acceso a nuevas fuentes de recursos 
naturales y energéticos; y segundo, la búsqueda y 
consolidación de nuevas rutas, más seguras y econó-
micas, para la expansión de su comercio y la entrada 
de las materias primas provenientes del exterior.

En este contexto, el estrechamiento de relacio-
nes diplomáticas entre China y Asia Central se 
hizo evidente. Es importante tener en cuenta que 
las relaciones de vecindad entre los países cen-
troasiáticos con el resto del área estuvieron fuer-
temente marcadas por el fortalecimiento de las 
corrientes de pensamiento y los nacionalismos 
extremos de finales del período soviético. De ahí 
que el tratamiento de la vecindad con China fue 
uno de los elementos esenciales desde ese mo-
mento. La disposición de Beijing de incluir a las 
repúblicas centroasiáticas en un diálogo multila-
teral como el Grupo de Shanghái, posteriormente 
Organización de Cooperación de Shanghái, con 

así como en la económica, comercial, cultural, tal 
y como se propuso “el Espíritu de Shanghái”. En 
concordancia con este importante precedente, BRI 
ha sido definida como “una comunidad de futuro 
compartido para toda la humanidad”. Esta es una 
amplia concepción china sobre el funcionamiento 
armonioso y el destino de la humanidad. 

Este concepto encarna la esperanza del pueblo 
chino por un mundo armonioso y es un desarrollo 
creativo del espíritu tradicional en la nueva era de 
la globalización, donde todos los países alrededor 
del mundo comparten prosperidad y pérdidas, y 
están cada vez más interconectados con los otros. 
China ha ofrecido una nueva posibilidad, la cual se 
fundamenta en abandonar la ley de la selva, el he-
gemonismo y poder político de “suma cero” para 
reemplazarlo con la fórmula “ganar-ganar”. 

Para Asia Central esta visión es particularmen-
te relevante. El entorno centroasiático supone un 
tablero de competencia geopolítica sumamen-
te movedizo. En él rivalizan las grandes poten-
cias, desarrollando lo que se conoce como Nuevo 
Gran Juego. En este contexto de confrontaciones 
y luchas por la primacía, es interesante analizar 
la evolución de las relaciones ruso-chinas. Ambas 
potencias comparten el entorno geopolítico cen-
troasiático, disputando así esta área como esfera de 
influencia histórica y natural. Sin embargo, algunas 
cuestiones fundamentales tornaron esta situación 
de rivalidad en Asociación Estratégica Integral. Se 
trata del enfrentamiento a las potencias occiden-
tales, cuyo posicionamiento en el área, ha estado 
asociado fundamentalmente a la desconexión total 
de Rusia de su histórica área de influencia, y a los 
esfuerzos por contener el ascenso de China.

El embargo de armamentos impuesto por Occi-
dente tuvo un efecto contraproducente para Estados 
Unidos y sus aliados: contribuyó a una mayor cerca-
nía entre Beijing y Moscú, al inclinar a China hacia 
el mercado de armamentos de Rusia y la Comuni-
dad de Estados Independientes (CEI). En 1992, la 
cumbre celebrada en Beijing, inauguró un lenguaje 
en las relaciones bilaterales marcado por la condena 
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(degradación medioambiental, migraciones, nar-
cotráfico, terrorismo, etc.), y como vía para apro-
vechar oportunidades comerciales y superar el 
aislamiento y alejamiento de los mares abiertos. 
Sin embargo, la propia realidad histórica de las re-
públicas centroasiáticas les ha impedido cooperar 
si no es bajo el liderazgo o impulso de una gran 
potencia como centro de referencia, cuestión que 
ha ido desarrollando toda una serie de relaciones 
de interdependencia en el entorno regional, a la 
vez que ha imprimido un marcado carácter mul-
tivectorial en la política exterior de estos países. 

Esta situación tiene que ver con la desigual rela-
ción que se establece entre la importancia geopolí-
tica de Asia Central como centro de rivalidad o ta-
blero de competencia entre grandes polos de poder 
tradicionales y la naturaleza incipiente, precaria y 
sumamente vulnerable de los sistemas políticos 
centroasiáticos, forzados a implementar el mode-
lo del Estado-Nación, caracterizados por mecanis-
mos de gobernanza que preservan rezagos elemen-
tales de sus propias experiencias clánico-tribales, 
disputas por el liderazgo regional, enfoques de 
suma cero en la gestión de recursos hídricos com-
partidos, procesos de construcción nacional en 
marcha, etnonacionalismo y fricciones fronterizas 
y territoriales determinadas por estas premisas. 

Debe tenerse en cuenta que los corredores que 
pasan por la región de Asia Central están conec-
tados de diversas formas a la Unión Económica 
Euroasiática (UEE), así como con los mecanismos 
de asociación que engarza este proyecto (Unión 
Aduanera, Espacio Económico Único).

Por su parte, Rusia y Kazajstán han impulsado 
a través de estos proyectos el retorno de Eurasia a 
la historia de las relaciones internacionales como 
importante tablero de competencia geopolítica, 
haciendo cada vez más presente la tendencia ha-
cia el multipolarismo y la multilateralidad, a par-
tir de la concertación de intereses y diversos mar-
cos de integración a distintos niveles. Todo este 
entramado de relaciones, es aprovechado por la 
Nueva Ruta de la Seda, la cual podría constituir 

vista a fomentar la cooperación estuvo mediada 
por estos intereses.

En los últimos años puede decirse que en el marco 
de la OCS se han desplegado un conjunto de acciones 
que solidificaron las relaciones entre Rusia, China y 
los centroasiáticos, lo que influyó en la disminución 
de consolidación de otras propuestas multilaterales. 
Ello tampoco sugiere que los centroasiáticos consi-
deren a Rusia y China como centros de poder sin 
pretensiones de expansión, todo lo contrario. Pero 
lo cierto es que resultan contrapartes menos incó-
modas, al menos en el mediano plazo, con los cuales 
los temas de derechos humanos, democracia y re-
laciones comerciales resultan menos complejos que 
con las potencias occidentales. 

Si el origen de la OCS fue como mecanismo de 
seguridad, debe resaltarse cómo evolucionó hacia 
el entendimiento y conformación de un proyec-
to de cooperación y asociación, así como también 
mediador para acercamientos y la disminución de 
la percepción de amenaza. Pero, sobre todo, es im-
portante resaltar la base de este constructo a partir 
de un acercamiento esencial: la aproximación de 
dos países asiáticos que históricamente han estado 
en conflicto: Rusia y China en función de la esta-
bilidad regional. Esa es la esencia del “espíritu de 
Shanghái” y sobre la base de lo cual ha ido cimen-
tando esta confianza y construyendo la paz, sobre 
la base de los principios del regionalismo abierto. 

En este marco se ha desarrollado BRI en el con-
texto euroasiático. A partir de Asia Central, el 
proyecto abre su paso hacia occidente a través de 
dos corredores fundamentales: el Puente terres-
tre Nueva Eurasia, con el que está estrechamente 
relacionado el Corredor Económico China-Mon-
golia-Rusia, por el destino final en Europa que 
ambos recorren, y el Corredor Económico Chi-
na-Asia Central-Medio Oriente, donde el tránsito 
por Afganistán es fundamental.

Después de la desintegración de la URSS, la idea 
de la cooperación y propensión a la integración 
ha estado muy presente en los debates centroa-
siáticos debido a los grandes desafíos regionales 
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propone una estrategia global de nuevo tipo, don-
de la expresión futuro compartido para la humani-
dad tiene una connotación sumamente importante 
porque supone cambiar las reglas del juego eco-
nómico incluso político, que va desde el comercio 
hasta la cultura. 

Tales objetivos no están exentos de desafíos, así 
como tampoco se trata esta de una visión román-
tica de las relaciones regionales. Debe valorarse 
el papel de Rusia y China en la dinámica de la 
compleja construcción de relaciones de interde-
pendencia con las repúblicas centroasiáticas, te-
niendo en cuenta sus objetivos específicos hacia 
la región, a partir de diferentes concepciones, se-
gún sus diferentes proyecciones.

China ha dado un empuje económico al dina-
mismo regional, pero hay muchos recelos entre las 
poblaciones locales del entorno euroasiático, so-
bre todo centroasiático en cuanto a lo que llaman, 
desde los medios occidentales, expansión o “impe-
rialismo chino”. El accionar chino se percibe mu-
cho más invasivo en el mundo y por supuesto en 
sus vecinos más cercanos. Por su parte, Rusia tiene 
fuertes lazos históricos con la región, pero conti-
núa mirándola como un área de influencia, como 
una periferia dependiente de un centro, y por de-
más sigue privilegiando a la parte eslava, por tanto 
también genera cierto nivel de desconfianza.

El acercamiento de China hacia Asia Central 
lógicamente levanta ciertos recelos en Rusia y en-
tre los propios centroasiáticos ante temas como la 
compra de tierras, propiedades, el sector energé-
tico, el compromiso que significará el desarrollo 
de infraestructura en la región con capital chino.

Sin dudas, estos elementos negativos han estado 
muy presentes en el desarrollo de los proyectos eu-
roasiáticos. Algunos especialistas consideran que 
ha sido la difícil situación de la economía rusa la 
que ha hecho que Moscú adopte hacia Beijing una 
postura más de cooperación que de rivalidad. Sin 
embargo, justo en la base de estos desencuentros 
está la lógica asociativa: la cooperación entre am-
bos, bajo la fórmula ganar-ganar funge como un 

un proceso de “convergencia de civilizaciones” en 
función de “Una comunidad de futuro comparti-
do para la humanidad”. 

En los últimos años ha podido apreciarse un avan-
ce de esta tendencia euroasiática teniendo en cuenta 
la construcción y consolidación de diversas inicia-
tivas regionales, auspiciados por Rusia o China. In-
cluso se ha percibido un cierto nivel de concordan-
cia entre ambos a partir de la puesta en práctica, el 
primero de enero de 2015, de la UEE, iniciativa de 
inspiración kazaja que ha recibido gran impulso por 
la parte rusa, en especial por el líder Vladimir Putin, 
y la cooperación entre este proyecto y el chino Un 
Cinturón Una Ruta en ese mismo año.

La consolidación de la OCS, con Rusia y China 
a la cabeza, fue una de las cuestiones fundamen-
tales en el rebalance de los intereses occidentales 
en la región. La idea de la multipolaridad —aun-
que no se lo propuso BRI— cada vez se ha hecho 
más evidente. Los ingresos de India y Pakistán a la 
Organización en 2016, así como el reciente interés 
de Turquía a dicha candidatura, cada vez más em-
pujada por Occidente a acercarse al mundo asiá-
tico y medio oriental, son elementos a tener en 
cuenta a la hora de valorar la configuración de un 
nuevo tablero euroasiático, articulado a partir de 
todo aquello que lo acerca y sus posibilidades de 
cambiar las reglas de juego comercial y político; 
frente a un occidente cada vez más fragmentado.

El debate sobre la consolidación del eje Bei-
jing-Moscú trasciende al plano energético o a los 
vínculos contraídos en el marco de la OCS. El 
acercamiento entre ambas potencias en este esce-
nario está más allá de lo que algunos especialis-
tas han resaltado como puntos de desencuentros 
o debilitamiento del eje en lo que se refiere a la 
competencia regional y los recelos que pudiera 
despertar en Rusia el ascenso del Gigante Asiático 
en los vecinos comunes.

Tanto la rearticulación del mundo euroasiático, 
como la recuperación del protagonismo que una 
vez tuvo la región en la histórica Ruta de la Seda, 
suponen grandes retos en el actual escenario que 

Experiencia euroasiática en la Franja y la Ruta
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función de un redimensionamiento de la dinámica 
regional, resulta uno de los elementos esenciales a 
la hora de analizar la construcción de un enfoque 
euroasiático multilateral. Los vínculos entre China 
y Rusia en el desarrollo de los dos grandes proyec-
tos mencionados significa un nuevo nivel de coo-
peración y, de hecho, conlleva la creación de un es-
pacio económico único en el continente, a pesar de 
que la región centroasiática constituye una eviden-
te área de influencia donde prevalecen y evolucio-
nan los interese rusos y chinos. 

De esta forma, los puntos de coincidencia y 
cooperación en la consolidación de un eje euroa-
siático resultan tan solo puntos de partida de lo 
que se vislumbra un fenómeno interesante que, 
sin dudas, marcará pautas importantes en el te-
rreno económico y geopolítico. 

Este escenario demuestra el estado de concor-
dancia de estos proyectos en tres niveles fun-
damentales: el fortalecimiento de la seguridad 
regional a través de la cooperación y la acción 
diplomática bilateral y multilateral, como esla-
bón imprescindible dentro de la preservación de 
la seguridad nacional y el desarrollo económi-
co y social; procurar el acceso a las fuentes no 
renovables de energía, ofreciendo en cambio un 
programa de inversiones y ayuda financiera en 
condiciones ventajosas; y la desarticulación del 
entramado de vínculos de todo tipo que Estados 
Unidos ha fomentado desde la caída de la URSS, 
y por tanto, contrabalancear su influencia en la 
región.

El proyecto BRI debe entenderse con una lógica 
donde lo terrestre y lo marítimo se complementa, 
favoreciendo el desarrollo común y la interdepen-
dencia. Esto tiene una gran importancia para los 
centroasiáticos debido a su alejamiento de los ma-
res abiertos. Las interconexiones de la franja eco-
nómica con la ruta marítima propiciarán el acce-
so de estos países al mar, abriéndoles nuevas rutas 
comerciales a partir de puertos que conectan con 
carreteras y vías férreas hacia el sur a través de Irán, 
Afganistán, Pakistán y la India.

regulador de sus apetencias particulares, priori-
zando así la estabilidad del espacio común. Ambas 
partes concuerdan en que un conflicto de intereses 
en el área solo les haría perder y propiciar la pre-
sencia y ascenso de otras potencias. De manera que 
la asociación de Rusia y China genera mayor con-
fianza entre los centroasiáticos y en general en el 
entorno regional, genera seguridad, disminuye in-
certidumbres y la percepción de amenaza frente a 
los elementos de rivalidad y competencia regional.

Estas potencias han aprendido el arte de la con-
vivencia y coexistencia pacífica, en la que priman 
los principios del multilateralismo y la multipola-
ridad, para lograr una relación ganar-ganar en una 
región de tanta competencia geopolítica. Los cen-
troasiáticos han aprendido a interpretar ese arte y 
las posibilidades que les ofrece a nivel regional. Tal 
es así que estos proyectos lejos de ser antagónicos, 
han generado una capacidad de articulación y apo-
yo mutuo importante, y estos son principios muy 
valorados entre los centroasiáticos tan dados al es-
píritu nómada y la solidaridad tribal o a la mística 
compartida durante siglos con magníficas ciuda-
des y tradiciones entre el legendario mundo persa. 
La OCS ha sido una escuela en este sentido.

Tanto Rusia como China comparten los prin-
cipios de la multipolaridad y unas concepciones 
económicas donde las reglas del juego no sean 
dictadas desde occidente. Sin lugar a dudas, estas 
cuestiones los han hecho actuar en muchas oca-
siones como aliados en cuanto a la competencia 
regional. Todos estos asuntos forman parte de un 
debate sobre si puede definirse la relación entre 
Rusia y China como alianza estratégica o aso-
ciación. Lo cierto es que son potencias que han 
aprendido a convivir en la región y a construir 
una concepción diferente de Eurasia y de orden 
internacional en general, llegando a ser un con-
trapeso real frente a las potencias occidentales.

Los presidentes Xi Jinping y Vladímir Putin fir-
maron en 2017 una Declaración Conjunta de Coo-
peración en proyectos de construcción entre BRI 
y la UEE. La convergencia de ambos proyectos en 
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de integración del mundo asiático y postsoviéti-
co, donde Asia Central a pesar de que continúa 
siendo percibida como una importante área de 
influencia en disputa, constituye ahora un esce-
nario conformado por repúblicas independien-
tes que en este proyecto tienen la oportunidad de 
desarrollar un protagonismo regional y tomar las 
riendas de su destino.

Haber avanzado en mecanismos como estos, 
donde el rol de Rusia y China son preponderan-
tes, pero en el que participa un amplio concierto 
de pueblos euroasiáticos, les ha servido a los paí-
ses del entorno euroasiático para conjurar incer-
tidumbres y encauzar sus problemáticas, en me-
dio de un ambiente de respeto a la soberanía, las 
asimetrías y las otredades, por cuanto no solo han 
aprendido las lecciones de la convivencia pacífica 
entre dos gigantes: Rusia y China; sino que han 
sabido utilizar esta cuestionada asociación como 
regulador de las aspiraciones propias de estas dos 
potencias, anteponiendo así los intereses comu-
nes, aun cuando este no ha sido ni es un camino 
ni llano ni recto.

Desafíos e Incertidumbres
La magnitud del proyecto es una alarma que 

pone en cuestión su viabilidad efectiva. Debe te-
nerse en cuenta que esta iniciativa es uno de los 
programas más ambiciosos e importantes del si-
glo XXI, que se perfila para crear una arquitectura 
económica mundial integrada, en tanto se calcu-
la que cuando se complete incluirá alrededor de 
100 países que comprenden dos tercios de la po-
blación mundial, el 55% del PIB global y el 75% 
de las reservas mundiales de energía. Y a esto hay 
que agregarle que consistirá en un número eleva-
do de proyectos de infraestructura que sobrepasa-
rá el billón de dólares.

Algunos escépticos ven en gran medida el 
plan como una estrategia para reforzar las am-
biciones de liderazgo regional e incluso global 
de China. Cabe destacar que el propio gobierno 
chino ha resaltado que el éxito BRI dependerá 
del compromiso de sus participantes. Pese a ello, 

Como se explicó anteriormente, Asia Central, 
a través de la historia, ha sido un punto clave en 
la interacción entre pueblos de diferente origen. 
Sin embargo, el paso del régimen zarista primero 
y soviético después, terminaron desconectando 
casi por completo a la región tanto de su entor-
no histórico como geográfico. La mayoría de los 
especialistas tienden a presentar a Asia Central 
en la órbita soviética, totalmente desconecta-
da del entorno medioriental. Es así que, a par-
tir de la desintegración de la URSS, tuvo lugar 
la rearticulación de los estrechos vínculos entre 
los países de Asia Central, así como del Cáucaso 
con Medio Oriente, su entorno cultural e histó-
rico, caracterizado cada vez más por la porosi-
dad de sus fronteras. En este contexto Afganis-
tán ha desempeñado un papel muy importante, 
sobre todo a partir de la guerra en ese país entre 
1979 y 1989, cuando efectivos del entonces Ejér-
cito Soviético intervinieron en la contienda civil 
afgana, lo que no fue del agrado de la población 
centroasiática, sobre todo entre los tayikos, ét-
nica y culturalmente muy emparentados con los 
afganos y la población de mayor tradición islá-
mica en la URSS. 

Estos elementos han sido interpretados y apro-
vechados por la parte china como claves para la 
paz y desarrollo regional en un concepto más am-
plio de Eurasia, donde la interdependencia entre 
países y subregiones es cada vez más importante 
y compleja. Por tanto, el desarrollo del proyecto 
BRI es exponente de esta visión. 

Evidentemente, BRI muestra entre sus valores 
geopolíticos la capacidad de asimilar o metaboli-
zar a la vez que se complementan y se consolidan 
iniciativas como la UEE o la propia OCS. Se trata 
de esquemas o mecanismos de integración o con-
certación que para nada son excluyentes, sino que 
tienden importantes vasos comunicantes que les 
complementan y en última instancia están tejien-
do las coordenadas de un nuevo orden regional y 
mundial, donde lo euroasiático tiene, sin dudas, 
un importante espacio en una versión moderna 
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que se centró durante los primeros años en materia 
de defensa, se profundizó con la puesta en prácti-
ca de numerosas iniciativas para fortalecer el com-
ponente económico, el comercio y la inversión. El 
CPEC, por ejemplo, coloca a China en una posición 
muy ventajosa en la región al garantizarle facilidades 
para el comercio con los países de Asia Sur, en detri-
mento de los intereses indios.

La pervivencia del terrorismo en la región es una 
cuestión de particular interés. Se ha consolidado el 
traslado de centroasiáticos hacia los conflictos en 
Medio Oriente, sobre todo a Siria. Allí, se han inte-
grado a las organizaciones terroristas activas o han 
creado unidades de combate independientes, for-
madas sobre la base de las nacionalidades y grupos 
étnicos y operativamente subordinadas a los prin-
cipales grupos terroristas de la región. Desde Siria, 
la mayoría de estas organizaciones se insertaron en 
las dinámicas del terrorismo centroasiático, a tra-
vés de redes de reclutamiento y operaciones y el 
despliegue de propaganda orientada a captar nue-
vos miembros. Estas nuevas dinámicas manifesta-
das por el terrorismo, especialmente en Asia Cen-
tral demostraron la capacidad de reorganización, 
expansión y movilización de los grupos terroristas, 
evidenciaron la transnacionalización de este fenó-
meno y la amenaza que supone para la paz regional 
y el avance seguro de sus proyectos.

Otros aspectos sobre la situación económica a 
futuro se tornan mucho más complejos. En los úl-
timos años, Beijing ha invertido cientos de miles 
de millones de dólares y ha llamado a movilizar 
otras cifras millonarias en proyectos de energía, 
transporte y puertos, en sociedad con muchos 
países a lo largo de los próximos cinco años. Al 
cubrir más de 60 naciones, los proyectos BRI has-
ta ahora han tenido resultados variados.

Sin dudas, inyectar miles de millones de dóla-
res en economías en desarrollo tiene obvios be-
neficios diplomáticos. Sin embargo, aún queda 
por verse si China será capaz de recaudar el pago 
de los enormes préstamos que ofrece a Estados 
menos afluentes y potencialmente inestables, e 

se han suscitado numerosos desafíos que están 
particularmente relacionados con complejos te-
mas religiosos y étnicos, el terrorismo activo y 
el extremismo, las divisiones históricas e inte-
reses geopolíticos en disputa. Por consiguiente, 
casi todos los proyectos de BRI estarán imbuidos 
de riesgos operativos, financieros, legales, regu-
latorios y soberanos debido a la gran diversidad 
de los países involucrados y dada sus situaciones 
geográficas, políticas y económicas.

En tal sentido el proyecto ha revivido históri-
cas disputas en su entorno que pudieran entor-
pecer su desarrollo previsto. Deben destacarse 
las disputas por el Mar Meridional de China y las 
diferencias con India por la zona de Cachemira 
como las más significativas, dada la importancia 
que tienen ambos temas para la consecución del 
proyecto. La presencia de poderes independientes 
o pro-Estados Unido —particularmente en India, 
Australia y Japón— también presenta un enigma 
para el gobierno chino, que tiene muchos proyec-
tos en los corredores terrestres y marítimos de 
BRI enfocados en el Sur y Sudeste de Asia.

Los límites, desafíos e incertidumbres que repre-
senta hoy la reconstrucción euroasiática giran alre-
dedor de conflictos históricos y nuevos escenarios. 
Entre ellos sobresale el polémico Corredor Econó-
mico China-Pakistán (CPEC) que pretende conec-
tar la región de Xinjiang en China con el puerto de 
Gwadar pasando a través del territorio pakistaní. 
Sobre el proyecto, EE.UU. e India han expresado su 
desacuerdo debido a que CPEC está diseñado para 
pasar por un territorio en disputa (Cachemira Azad). 
Para India, constituye una violación que el Corre-
dor transite por un área que considera ilegalmente 
ocupada por Pakistán. Además, ambos opinan que 
el corredor permitirá un incremento de la presen-
cia militar china en el Océano Índico, un hecho que 
atenta contra los intereses indios y estadounidenses 
en la región. En este escenario, la consolidación de 
la asociación estratégica Beijing-Islamabad es inter-
pretada por India como una amenaza directa a su 
seguridad nacional. La cooperación sino-pakistaní, 
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lidad del ecosistema debido a la contaminación, la 
introducción de especies invasoras, las restriccio-
nes al movimiento de los animales, la pérdida de 
hábitat y el aumento de la mortalidad de la vida 
silvestre, están en juego. Además, el uso de ma-
terias primas y combustibles fósiles y el aumento 
de la explotación de las reservas de petróleo y gas 
constituyen un escenario de una creciente depen-
dencia de los combustibles fósiles y las altas emi-
siones de gases de efecto invernadero. Todos los 
proyectos relacionados con BRI deben someterse 
a evaluaciones ambientales y sociales estratégicas 
que incluyan, en una etapa temprana de toma de 
decisiones, información integral sobre los costos 
y beneficios de los planes de desarrollo, los im-
pactos sobre la biodiversidad y las poblaciones 
humanas. La Iniciativa “Un Cinturón Una Ruta” 
podría ser una oportunidad para que China asu-
ma un papel de liderazgo en la transición del de-
sarrollo global hacia la sostenibilidad al exigir a 
sus socios al menos la misma calidad ambiental 
que China aspira en su territorio.3 

Otra de las tendencias que se han desarrolla-
do en la región euroasiática, pone de manifiesto 
uno de los terrenos más escabrosos donde se li-
bran hoy las principales batallas: el ciberespacio, 
y especialmente la gran batalla por los “datos”. 
El capital digital4 está reemplazando a la propie-
dad intelectual en la cima de las cadenas de valor 
mundiales. La norma es que quien recoge los da-
tos se apropia de todo su valor económico, recur-
so central de la economía digital.

incluso los aliados cercanos de Beijing han ti-
tubeado en cuanto a comprometerse completa-
mente con BRI.2 

En definitiva, surge de nuevo el viejo debate so-
bre la sostenibilidad de una China cada vez más 
internacionalizada, pero que no quiere interferir 
en asuntos globales, en lo que Beijing considera 
en realidad asuntos internos de terceros países. Si 
los intereses chinos siguen creciendo fuera de sus 
fronteras, ¿cómo asegurará que estén a salvo? ¿Tie-
ne China la capacidad militar y la voluntad política 
para proteger a sus ciudadanos y empresas en el ex-
tranjero? ¿Puede plantar cara a aquellos gobiernos 
que amenacen sus intereses económicos? Todas es-
tas cuestiones son importantes para China en su 
implementación del proyecto Ruta de la Seda.

Otro de los temas en cuestión es la promoción 
de una degradación ambiental sostenida. La imple-
mentación del BRI implica una expansión masiva 
de la infraestructura ferroviaria y vial, la construc-
ción de nuevos puertos en los océanos del Pacífico 
e Índico, y la creación de oleoductos y gasoductos 
hacia Rusia, Kazajstán y Myanmar. Los corredores 
del desarrollo económico de BRI coinciden con 
áreas de alto valor ambiental y, por lo tanto, pue-
den tener un impacto significativo en la biodiversi-
dad. Un informe reciente de World Wildlife Fund 
(WWF) muestra que estos corredores se superpo-
nen con 1 739 áreas clave de biodiversidad (Key 
Biodiversity Areas (KBAs) con 265 especies ame-
nazadas, incluyendo 39 en peligro crítico. 

Los cambios abruptos en la calidad y funciona-

2En noviembre de 2017, Pakistán se retiró de una inversión de 14 mil millones de dólares que, según argumentaron 
los representantes del gobierno, estaban “en contra de sus intereses”. Pocos días después, Nepal canceló una planta hi-
droeléctrica de 2,5 mil millones de dólares que estaba siendo construida por una compañía estatal china como parte 
de “Un Cinturón, Una Ruta”. Myanmar finalizó un plan similar diciendo que ya no estaba interesado en presas hi-
droeléctricas.
3Información obtenida de: http://www.ebd.csic.es/-/la-nueva-ruta-de-la-seda-trae-desafios-y-oportunidades-pa-
ra-la-conservacion-de-la-biodiversidad.
4Consiste en competencias para recopilar y procesar datos, y convertirlos en inteligencia digital, que es lo que tiene 
un valor económico real. Gran parte de esa inteligencia, derivada de datos sobre personas, grupos y comunidades, es 
básicamente “inteligencia sobre ellos”: qué hacen, cómo lo hacen, qué relaciones mantienen, probabilidades de com-
portamiento futuro, etc. Al establecer las relaciones sociales utilizando los datos individuales se pueden pronosticar 
acontecimientos políticos y sociales con mayor certeza.
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favorece el desarrollo de la inteligencia artificial 
y potencia sus usos en ciencias de la medicina y 
la industria militar, el entretenimiento, así como 
el marketing político. Gracias a la compatibilidad 
de la Inteligencia Artificial con todos los disposi-
tivos, redes y nubes, los terminales han pasado de 
ser plug and play a plug and think. En otras pala-
bras, la disponibilidad de conexiones de muy baja 
latencia permite que los datos provenientes de los 
dispositivos se envíen muy rápidamente a la nube. 
De manera que los procesos de aprendizaje auto-
mático de alto perfil están realmente al alcance de 
cualquier objeto.5 

Con el avance de la quinta generación (5G), 
se abren nuevos desafíos y rivalidades mayores 
entre los principales polos de poder por el sig-
nificado de esta, que implica poseer la tecnolo-
gía para desarrollar la inteligencia artificial. En 
este escenario se desarrolla un complejo proceso 
de confrontación, presión y cooperación entre 
Estados Unidos, China y un grupo importante 
de países, debido a la competencia, rivalidad e 
interdependencia que han desarrollado en este 
marco.

Este escenario, liderado por China, condiciona 
cierta cooperación, debido a la interdependencia 
tecnológica, en medio de un ambiente de compe-
tencia y rivalidad entre China y Estados Unidos. 
Pero especialmente esta es una esfera fundamen-
tal en la que se evidencia la confrontación entre 
Washington y Beijing. Esta tensión se expresa en 
presiones políticas, poniéndose de manifiesto dos 
tendencias: lo países que impulsan la iniciativa 
china y los que son reticentes sobre todo teniendo 
en cuenta las presiones de EUA en ese sentido, de-
bido al significado de los desafíos que supone po-
seer la tecnología para desarrollar la inteligencia 
artificial, el acceso a los datos y su procesamiento 
y finalmente, se trata de la disputa simbólica que 
esto significa.

En tal sentido no debe perderse de vista que la 
Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas 
en inglés), concibe entre sus proyectos el desa-
rrollo de una Red digital. Desde el punto de vista 
conceptual la expresión “Ruta de la Seda Digital” 
posee un exiguo significado ya que absorbe los 
diversos términos utilizados en los últimos años 
(“de la información”, “del ciberespacio”, “En línea”, 
etc.), los que describe la intersección entre BRI y 
las tecnologías de la información. Es por ello que 
no es posible ponerla en un pie de igualdad con la 
franja terrestre o la ruta marítima o considerarla 
como una tercera rama de BRI. Es más bien una 
“caja de herramientas tecnológicas” que colabora 
en mayor o menor medida con todos los proyec-
tos de BRI. Esa es la razón por la cual la construc-
ción del mapa digital sobre la casuística en el uso 
de las TIC es inconmensurable. De este modo, la 
frase “Ruta de la seda Digital” ofrece una visión 
general más que un plan maestro con programas, 
actividades, metas y responsables. 

En este contexto, algunos países han expresado 
su preocupación ante la factibilidad de que Bei-
jing pueda usar estas redes para ejercer presión o 
efectuar algún tipo de vigilancia electrónica. Des-
de las revelaciones de Edward Snowden sobre los 
servicios de inteligencia de los Estados Unidos y 
Gran Bretaña en 2013, hasta los más recientes es-
cándalos protagonizados por Cambridge Analyti-
ca y Facebook, la confianza de usuario occidental 
se ha visto comprometida y la del usuario asiático 
se ha puesto en alerta.

En este contexto ha sido lanzada la genera-
ción de redes inalámbricas para móviles conoci-
da como 5G, liderada por las compañías chinas 
Huawei y ZTE. Esta quinta generación convier-
te la conectividad en una plataforma, con lo cual 
las redes de acceso inalámbrico proporcionan una 
conectividad sin fisuras, extendida e ilimitada 
para todas las personas y organizaciones. La 5G 

5Por ejemplo, existen cámaras capaces de reaccionar ante eventos particulares en tiempo real y sin estar conectados a 
una computadora, ya que el procesamiento de contenido gráfico es realizado por supercomputadoras en la nube en 
lugar de localmente.
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concreta del poder. Surge el debate sobre quienes 
están mejor equipados para hacer frente a la pan-
demia, si las llamadas democracias liberales o los 
llamados regímenes autoritarios que, supuesta-
mente pueden imponer medidas mucho más es-
trictas sobre su población, porque su naturaleza 
de vigilancia permanente, centralismo y capaci-
dad de control se los permite; tal es el caso de Chi-
na donde, según varios especialistas, las personas 
son menos renuentes y más obedientes que en 
otras partes del mundo, y también confían más en 
el Estado. Sobre todo, para enfrentarse al virus los 
asiáticos confían firmemente en la capacidad de 
la vigilancia digital. Apuestan a que en el big data 
podría encerrarse un potencial enorme para de-
fenderse de la pandemia. Se podría decir que en 
Asia las epidemias no las combaten solo los viró-
logos y epidemiólogos, sino sobre todo también 
los informáticos y los especialistas en macroda-
tos. Un cambio de paradigma del que Occidente 
todavía tiene mucho que aprender.

Por otra parte, persistirán los debates en tor-
no a que modelos seguir en dos aspectos funda-
mentales, a saber: globalización o desglobaliza-
ción (proteccionismo). Tales cuestiones tienen 
una importancia trascendental en el complejo 
marco euroasiático, donde continúa siendo cen-
tro de debates el papel y lugar del Estado-Na-
ción. Estas cuestiones, sin dudas, transversali-
zaran en lo adelante todos los debates en torno 
a BRI. ☐
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Resumen
Las relaciones de China con América Latina y 

el Caribe son históricas, particularmente con este 
último. Desde la fundación de la República Popu-
lar China en1949, las relaciones políticas, econó-
micas y culturales han tenido un crecimiento con 
el Gran Caribe. Cuba fue el primer país del área 
en establecer relaciones diplomáticas con Bei-
jing. Mientras Panamá, El Salvador y República 
Dominicana han sido los últimos. Después de 70 
años, una nueva era en las relaciones bilaterales 
se ha abierto, especialmente con el avance de la 
iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI en inglés). 
Esta nueva era abre también una nueva forma de 
cooperación en la historia, sobre la base de una 
teoría que está emergiendo, la Teoría de las Ven-
tajas Compartidas. La experiencia de las relacio-
nes entre China y el Gran Caribe puede mostrar 
una nueva forma de cooperación y colaboración. 
El artículo se basa en exponer las oportunidades 
que se abren con el relacionamiento de las econo-
mías del Gran Caribe con China hacia un nuevo 
modelo interconectado. A su vez, se destacan los 
elementos negativos que impactan sobre las rela-
ciones.

Palabras claves: China, Iniciativa de la Franja y la 
Ruta, Gran Caribe, asociación, geoestrategia, coo-
peración.

Abstract
China’s relations with Latin America are histo-

rical, particularly with the Caribbean. Since the 
founding of the People’s Republic of China in 1949, 
the political, economic and cultural relations have 
been growing with the Greater Caribbean. Cuba 
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Introducción
La fundación de la República Popular China en 

1949 supuso uno de los momentos más trascen-
dentales en la historia del siglo XX junto a otros 
procesos de alto impacto global. El significado de 
ese acontecimiento puede explicarse 70 años des-
pués con los resultados alcanzados. La esperanza 
de un nuevo mundo con un futuro compartido 
para toda la humanidad deviene del rol que desem-
peña China en el contexto global actual, justamen-
te cuando fuerzas beligerantes extremistas atentan 
contra la estabilidad y la seguridad globales.

El camino del desarrollo de China ha estado 
acompañado no solo de las transformaciones inter-
nas, sino también de su relacionamiento con el mun-
do. Particular importancia tiene la región del Gran 
Caribe, que, si bien es distante geográficamente para 
Beijing, fue ahí donde se hizo por primera vez el re-
conocimiento de la existencia de la República Popu-
lar en todo el hemisferio occidental. Fue Cuba en el 
año 1960 que reconoció y estableció relaciones di-
plomáticas con China y le siguieron otras naciones 
caribeñas en años futuros. Esta es el área donde más 
países de la región de América Latina y el Caribe se 
han incorporado a la iniciativa china la Franja y la 
Ruta (BRI en inglés), un espacio muy cercano a los 
Estados Unidos. En este sentido, los autores se pro-
ponen con el artículo determinar las oportunidades 
y desafíos del avance de esta iniciativa hacia el Gran 
Caribe. A su vez, se pretende destacar en la prácti-
ca del proyecto chino en la subregión caribeña, ele-
mentos discutidos desde la teoría.

Desarrollo
Antecedentes
A 71 años del establecimiento de la República 

Popular en 2020 se abre una nueva era en el re-
lacionamiento con el Gran Caribe, esa gran zona 
que involucra naciones del Caribe Insular, Cen-
troamérica y países sudamericanos con costas al 
Caribe. El avance de BRI Ruta hasta esta zona de-
bido al interés de 13 Estados hasta el momento, al 
mismo tiempo que aún existen ocho países con 
los que Beijing no tiene relaciones; condicionan la 

was the first country to establish diplomatic re-
lations with Beijing. While Panama, El Salvador 
and the Dominican Republic have been the last. 
After 70 years, a new era in the bilateral relations 
is opened, especially with the Belt and Road Ini-
tiative (BRI). This new era, also opens a new form 
of cooperation in history, on the basis of a theory 
that is emerging, “The theory of shared advanta-
ges”. The experience of the relationships between 
China and the Great Caribbean can show a new 
form of cooperation and collaboration. The arti-
cle is based on the opportunities that open up in 
the relationships of the economies of the Greater 
Caribbean with China towards a new intercon-
nected model.

Key words: China, Belt and Road Initiative 
(BRI), Great Caribbean, relationship, geoestrategy, 
cooperation.
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el temor de que algunos de estos países continúen 
rompiendo relaciones para establecerlas con Bei-
jing, en julio de 2019 la presidenta taiwanesa Tsai 
Ing-wen realizó una gira por Haití, San Vicente y 
las Granadinas, San Kits y Nevis y Santa Lucía. En 
esta ocasión la líder taiwanesa llegó a realizar críti-
cas en esta última nación a BRI, muy similar a las 
de Estados Unidos. 

Incluso, algunos críticos occidentales han in-
tentado compararle con el Plan Marshall desarro-
llado en el siglo pasado, no obstante, existen pro-
fundas diferencias entre ambos proyectos.

Diferencias entre BRI y el Plan Marshall
Algunos artículos de autores occidentales en los 

últimos tres años han intentado comparar a BRI 
con el gran proyecto desarrollado por Estados Uni-
dos para la reconstrucción de Europa después de 
la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall. Una 
estrategia que no solo tuvo como fin reconstruir 
Europa, sino expandir su influencia en momen-
tos en que había resultado el mayor vencedor de la 
gran guerra. Lo que, sin dudas, con un costo total 
estimado en cuatro billones de dólares, la iniciativa 
de la Franja y la Ruta se convertirá en el programa 
de desarrollo económico más grande de la histo-
ria, superando al Plan Marshall. (Belevan, 2017). 
Sin embargo, es importante destacar que pueden 
existir elementos comunes, pero especialmente di-
ferentes. La siguiente tabla 1 así lo muestra:

necesidad de priorizar el enfoque chino hacia esta 
parte del mundo.

Desde finales de 2017 hasta mitad de 2019, Pa-
namá, Guyana, Antigua y Barbuda, Trinidad y 
Tobago, Venezuela, Costa Rica, Dominica, Gra-
nada, Surinam, República Dominicana, Cuba, 
Barbados y Jamaica firmaron con China memo-
rándum de entendimientos para la inserción a 
BRI. El relacionamiento de estas naciones del Ca-
ribe con Beijing ha ido creciendo sobre la base de 
la cooperación y la colaboración. Abre un nuevo 
capítulo en los vínculos, al punto que desafían 
presiones externas y se profundiza el diálogo po-
lítico, económico y hasta de seguridad en algu-
nos de los casos. Mientras por el otro se destaca 
el lanzamiento de acciones estadounidenses para 
contrarrestar este avance como el proyecto esta-
dounidense América Crece.

Ante este aumento de los lazos entre China y el 
Gran Caribe, unido a otros factores relevantes, Es-
tados Unidos ha incrementado su preocupación y 
hostilidad contra Beijing. Esto condujo a presiones 
a determinados países, pero también ha condicio-
nado el apoyo a la provincia china de Taiwán en 
el área. Es en esta zona, donde Taipéi tiene rela-
ciones diplomáticas con ocho naciones de un to-
tal de 17 en el mundo. Estas son: Honduras, Nica-
ragua, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las 
Granadinas, San Kits y Nevis y Santa Lucía. Ante 

INICIATIVA CHINA LA FRANJA
Y LA RUTA

PLAN MARSHALL

Complementaria con la economía interna 
china.

Complementaria con la economía interna 
estadounidense.

Abierto a todos los países que deseen 
incorporarse.

Abierto a todas las naciones que cooperasen con el 
plan.

Promueve el uso del yuan. Promovió el uso del dólar.
Tiene implicaciones geopolíticas. Tuvo implicaciones geopolíticas.

Tabla 1: Comparación de BRI con el Plan Marshall
SEMEJANZAS

El avance de la iniciativa china la Franja y la Ruta hacia el Gran Caribe: de la teoría ...
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INICIATIVA CHINA LA FRANJA
Y LA RUTA

PLAN MARSHALL

Involucra a naciones de diferentes sistemas 
sociopolíticos y no ataca o excluye ningún 
régimen.

Tuvo como objetivo hacer frente al régimen 
comunista.

Se propone evitar la guerra mediante la 
interconexión de las economías.

Se propuso reconstruir después de la Segunda 
Guerra Mundial.

China invita a los países a que participen 
en la iniciativa y estos presentan proyectos 
de mutuo beneficio a desarrollar.

Estados Unidos exigió a los miembros un 
programa completo de las actividades con miras a 
establecer la integración.

No impone condiciones que impliquen 
relación con la estabilidad de la economía 
china.

Enfatizó que no pusiese en peligro la estabilidad 
económica de los Estados Unidos.

Los cambios en la situación del país 
participante no acorde al interés 
nacional de China no implica el fin de la 
participación en proyectos.

El administrador del programa podía dar término 
a este, cuando a raíz de producirse un cambio en 
la situación del país participante no fuese acorde al 
interés nacional de Estados Unidos.

No establece períodos de ayuda. Estableció un período de ayuda entre abril de 1948 
y junio de 1952.

No establece fecha de liquidación de 
programas en la iniciativa, pueden incluso 
extenderse algunos proyectos por su 
magnitud.

Fijó fechas de liquidación del programa.

Crea mecanismos administrativos 
nacionales y binacionales en el marco de la 
iniciativa.

Estableció la Administración de Cooperación 
Económica.

No tiene mecanismos para demandar y ser 
demandado. 

Tuvo mecanismo para demandar y ser demandado, 
así como poseer y demandar bienes.

DIFERENCIAS

Fuente: Elaboración de los autores

manufactura y otras infraestructuras (Gráfico 1). 
Todo ello posibilita el desarrollo de las naciones in-
terconectadas.

Es importante, que China continúe modifi-
cando sus patrones de comportamiento para una 
mayor aceptación. Las críticas siempre estarán 
presentes especialmente de aquellos que intentan 
buscar pretexto para cuestionar su presencia. El 
avance de Beijing en América Latina y el Caribe 
ha supuesto el retroceso de otros actores que no 
están dispuestos a ver reducidas sus capacidades 
en esta área. Hoy, una de las formas por la que 
Beijing ha avanzado es mediante la adquisición de 
empresas extranjeras, especialmente en naciones 

La incorporación de la subregión del Gran Ca-
ribe a BRI, constituye el interés por fortalecer los 
vínculos, pese a determinadas críticas. Ello refle-
ja el valor de la cooperación con China. Por otro 
lado, como resultado de la experiencia y las críticas 
de las que ha sido objeto Beijing, la nación asiáti-
ca ha demostrado que tiene interés en modificar la 
forma en que se ha insertado en el área. Si bien es 
cierto que tradicionalmente las inversiones han es-
tado dirigidas a los sectores de extracción de recur-
sos naturales fundamentalmente, a partir de 2015 
hay un cambio del patrón de comportamiento. Las 
inversiones chinas en los años más recientes están 
más concentradas en los sectores de la electricidad, 



33

pensarse en la cooperación no solo bilateral, sino 
en los marcos de los mecanismos Asociación de 
Estados del Caribe (AEC) y Cuba-Comunidad 
del Caribe (CARICOM), por citar dos.

Son miembros de AEC: Antigua y Barbuda, Bar-
bados, Belice, Colombia, Costa Rica, Cuba, Do-
minica, El Salvador, Honduras, Jamaica, Granada, 
Guatemala, Guyana, Haití, Bahamas, México, Ni-
caragua, Panamá, República Dominicana, San Cris-
tóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa 
Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Venezuela.

Un proceso de integración legítimo en cual-
quiera de sus variantes, ha de prestarle una gran 
importancia a la política social dentro de las po-
líticas nacionales de los países involucrados, pero 
para ello, debe dejar de ser rehén de las políticas 
de corte neoliberal. (Molina, 2010) China ha sa-
bido emprender proyectos de beneficio social y lo 
hace extensivo con BRI a los países participantes 
mediante la cooperación con los procesos de inte-
gración participantes. La iniciática china propone 

con crecientes procesos privatizadores, sin em-
bargo, en la zona del Gran Caribe, esta no es la 
forma predominante de actuación.

BRI y la teoría de las ventajas compartidas en 
el Gran Caribe

Uno de los objetivos propuestos por BRI es el 
avance de la integración, así como la interrelación 
con otros procesos, algunos de los cuales ya han 
firmado acuerdos como son los casos de la Unión 
Económica Euroasiática (UEE), la Organización 
de Cooperación de Shanghái (OCS) o la Asocia-
ción de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). 
Pero para lograr un avance mayor debe promo-
verse la cooperación con mecanismos de la región 
más allá de los establecidos por China con la Co-
munidad de Estados Latinoamericanos y Caribe-
ños (CELAC). Debe destacarse que teniendo en 
cuenta que en el área del Gran Caribe, que incluye 
al Caribe Insular más Centroamérica, de 19 na-
ciones participantes en BRI de la región 13 perte-
necen a la zona del Gran Caribe. Por ello, debería 

Gráfico 1: Principales sectores de inversión china
en América Latina y el Caribe 

en mil millones de dólares. 

Total

M
il 

m
ill

on
es

 d
e 

U
SD

Agríc., comida, tabaco

Manufactura

Otra infraestructuras

Extración

Electricidad

Otras

Fuente: Rebecca Ray & Wang Kehan: China-Latin America Economic Bulletin 
edition, Boston University, 2019 en http://www.bu.edu/gdp.
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es el de la relación Cuba-China. China comparte 
tecnología de sector digital, mientras Cuba com-
parte tecnología en el sector de la biotecnología 
sin condicionamiento y sobre la base del desarro-
llo de las sociedades. Es decir, pensando en el be-
neficio mutuo y sobre la base ganar-ganar.

Un proceso de cooperación de beneficio mutuo 
no puede concebirse bajo la tesis de las ventajas 
comparativas, aquellas que auspician la “división 
regional del trabajo”, para que unos países se desa-
rrollen, a costa del subdesarrollo de otros, similar 
a la tradicional división internacional del trabajo 
que ha imperado a nivel internacional. Integrar 
significa aglutinar, juntar las partes, en un bloque 
único; mientras que dividir significa diferenciar, 
separar los países, para que cada uno se dedique 
egoístamente a sus cosas, para luego buscar venta-
jas en el intercambio. Integración es unir las par-
tes para “compartir ventajas”. (Molina, 2010) Bajo 
ese criterio es que se diseña el avance de BRI.

Precisamente, ahí reside lo nuevo que apor-
ta BRI: la búsqueda de “ventajas cooperativas o 
compartidas”, para todos beneficiarse. Según Las 
“ventajas compartidas”, (Molina, 2010) es la lucha 
por la creación de condiciones sociales para la re-
producción material y espiritual de la vida huma-
na; la política social de esta forma de integración 
significa que los países se integran para compartir 
las ventajas que resultan de un territorio común; 
una naturaleza y una historia común; economías 
homogéneas y magnitudes de población simila-
res. Son factores que unidos en una estrategia de 
desarrollo dan ventajas frente a otras naciones del 
mundo. Ventajas compartidas significa que, en 
función de los intereses de estos pueblos, los paí-
ses se junten para compartir sus ventajas natura-
les y sociales.

En este sentido, la visión de BRI bajo este con-
cepto, puede ser compatible hasta cierto punto 
con los mecanismos tradicionales del mercado, 
pero se necesita de la actuación del Estado como 
palanca reguladora de los desequilibrios que pue-
da generar. Es el papel del Estado el que puede 

la integración, sobre la base de la complementa-
riedad y corrección de asimetrías.

Es importante destacar que, si sólo se defiende 
la integración como un instrumento para hacer 
negocios, para facilitar la transferencia de divisas 
entre los países mediante el comercio, obviando 
los problemas socioeconómicos de la población, 
indudablemente, los intereses antinacionales in-
ternos, muy aliados al capital extranjero, impul-
sarán un tipo de integración antinacional. Un 
nuevo concepto de integración debe incluir la 
idea del desarrollo humano sostenible. (Molina, 
2010) Ello implica que las relaciones comercia-
les se subordinen a la necesidad del desarrollo en 
el contexto de las relaciones sociales nacionales 
y regionales. En su proyección teórica así lo está 
definiendo BRI, pero necesita manifestarse en la 
práctica. 

Una integración que sólo contribuya a elevar 
las ganancias de los grandes capitales nacionales 
y extranjeros, no beneficia a la mayoría de la po-
blación, carece de legitimidad social, por cuanto 
que los sectores populares, la clase media y las pe-
queñas y medianas empresas, sólo sirven de me-
dio para enriquecer más aún a un pequeño sector 
de la sociedad. BRI ofrece un nuevo paradigma 
de interrelación en el que todos ganen mediante 
un futuro compartido y de mutuo beneficio. Pero 
esto debe manifestarse en la práctica y no en el 
discurso para que gane legitimidad.

Según Jinping “se debe consolidar la base social 
de la conectividad (…) mediante la promoción de 
los intercambios culturales. China apoya el diálo-
go entre las distintas civilizaciones y religiones, da 
la bienvenida al fortalecimiento de los intercambios 
culturales entre los pueblos de todos los países, res-
palda la solicitud conjunta de patrimonios culturales 
mundiales por parte de los países”. (Jinping, 2014)

La nueva forma de cooperación ganar-ganar en 
la que China transfiere ventajas absolutas y relati-
vas a países miembros del BRI, así como estos paí-
ses contribuirán a compartir las ventajas de am-
bas partes. En este sentido, el caso más específico 
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la población. Debe quedar claro entonces, que el 
avance hacia la integración bajo BRI sólo puede 
ser posible con el fortalecimiento de un mercado 
incluyente (ya incluye más del 57% de la pobla-
ción), complementado con el esfuerzo de los Es-
tados nacionales participantes. 

Por tanto, en la lucha por la creación de condi-
ciones sociales para la reproducción material y es-
piritual de la vida humana, una integración sobre 
la base de una relación de beneficio mutuo debe 
crearse sobre la teoría de las ventajas comparti-
das y por tanto, debe comenzar a abandonar los 
tradicionales postulados de la teoría de las venta-
jas comparativas de David Ricardo o de la Teoría 
de las Ventajas absolutas de Adam Smith. Ha de 
tener presente, como principal objetivo al mismo 
tiempo la independencia económica, la comple-
mentariedad, la corrección de asimetrías y el sec-
tor humano en el centro de la atención.

Las relaciones económicas internacionales 
tienen una larga historia y son suficientemente 
complejas. El término “interdependencia” encu-
bre con frecuencia las relaciones de dependencia 
económica, tecnológica y política que caracteri-
zan los mecanismos de dominación vigentes en el 
mundo actual. Precisamente, la integración para 
el desarrollo que caracteriza BRI no puede tomar 
el camino tradicional en beneficio solo de una de 
las partes.

Desarrollar la teoría de las ventajas comparti-
das permitiría unir los fundamentos económicos 
desarrollados en complementación con el pensa-
miento que promueve el líder Xi Jinping. Actual-
mente el mundo se desarrolla bajo una concepción 
neoliberal, pero con fuertes rasgos proteccionis-
tas que utilizan los tradicionales postulados de la 
teoría económica. Sin embargo, para que la ini-
ciativa de la Franja y la Ruta tengan un alto nivel 
de efectividad, es importante que emprenda una 
política económica científica. Para lograr este tipo 
de política, es necesario tener en cuenta el conoci-
miento exacto y profundo de lo que acontece en la 
economía mundial actual.

conducir a la eliminación de las disparidades y 
asimetrías. En BRI existen naciones con distin-
tos tipos de intereses y modelos económicos. Esta 
iniciativa encarna la esperanza del pueblo chino 
por un mundo armonioso y es un desarrollo crea-
tivo del espíritu tradicional en la nueva era de la 
globalización, donde todos los países alrededor 
del mundo comparten prosperidad y pérdidas, y 
están cada vez más interconectados con los otros. 
China ofrece una nueva posibilidad, la cual se 
fundamenta en abandonar la ley de la selva, el he-
gemonismo y poder político de “suma cero” para 
reemplazarlo con la fórmula “ganar-ganar”.

BRI promueve una integración legítima; quiere 
decir que los países articulan sus economías para 
sacarle mejor provecho a los recursos naturales, 
humanos y materiales y ampliar el mercado, en 
función del desarrollo humano. Se trata de forta-
lecer las variables de decisión clave: aquellas que 
elevan la capacidad negociadora con el resto del 
mundo; pero que al mismo tiempo potencian el 
mercado interno, el nivel de empleo, el salario 
medio y la inversión nacional.

La integración emprendida hasta el momento, 
utilizando la teoría tradicional no solo de la inte-
gración, sino del comercio en las actuales condi-
ciones está condenada a la crisis al mediano plazo. 
Los mecanismos actuales buscan que las regiones 
se conformen en bloques para que cree facilida-
des al comercio de las transnacionales, para abrir 
sus fronteras a la circulación de mercancías y ca-
pitales y buscar la especialización manufacturera 
mediante el empleo de maquiladoras. Su ventaja 
comparativa frente al resto del mundo debe lo-
grarla mediante bajos costos de producción, fun-
damentalmente, por bajos salarios.

Pero un mercado interno caracterizado por ba-
jos salarios, o lo que es lo mismo, un salario me-
dio muy bajo, justifica aquella política neoliberal 
que muestra poco o ningún interés por el forta-
lecimiento del mercado interno porque se espera 
resolver el problema por la vía del mercado mun-
dial, provocando con ello una mayor exclusión de 
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nuevas formas de desarrollo para un área que tie-
ne no solo asimetrías económicas, sino también 
grandes brechas sociales y políticas.

Oportunidades que se abren para el avance de 
BRI en el Gran Caribe

En los años 90 del siglo pasado, en momen-
tos en que China comenzó a incrementar sus re-
laciones diplomáticas con las naciones del Gran 
Caribe, firmó una serie de tratados bilaterales de 
inversión con Cuba, Jamaica, Belice y Barbados, 
y con Trinidad y Tobago. Guyana y Bahamas lo 
firmaron en la década de 2000. Delegaciones chi-
nas de alto nivel y misiones de inversores han es-
tado visitando el Caribe para identificar proyec-
tos especialmente en el período 2008-2018. Las 
inversiones de China en la región se concentran 
en los sectores de recursos naturales, agricultura, 
infraestructura, fuentes de energía renovable.

Varias de las inversiones se relacionan con la 
asistencia oficial al desarrollo (AOD). Beijing ha 
incrementado su AOD en países especialmente 
de la Comunidad del Caribe (CARICOM). Los 
proyectos han estado enfocados en el sector de la 
construcción específicamente de estadios, escue-
las, hospitales, etc. En ese sentido, en 2004, China 
se comprometió a llevar a cabo proyectos de de-
sarrollo de infraestructuras por un total de más 
de 100 millones de dólares. Se identificaron espe-
cíficamente cuatro proyectos: un estadio deporti-
vo, una escuela secundaria, la rehabilitación de la 
carretera principal que conecta la capital, Roseau, 
con la segunda ciudad más importante, Ports-
mouth; y la recuperación del principal centro mé-
dico de la isla, el Hospital Princesa Margarita.

Desde que Xi Jinping asumió el liderazgo de 
China, el intercambio de visitas al más alto nivel 
se ha incrementado en ambas direcciones con el 
Gran Caribe. En el 2013 el mandatario chino vi-
sitó Trinidad y Tobago, así como también Costa 
Rica, mientras en el 2014, Cuba. Las giras ofi-
ciales de alto nivel se han convertido en uno de 
los medios más relevantes para desarrollar los 
vínculos. En este sentido, no solo han servido 

Tomando como base, la economía política cien-
tífica, la teoría de las ventajas compartidas se con-
trapone al pensamiento de los economistas polí-
ticos clásicos Adam Smith y David Ricardo, a la 
vez que tiene en cuenta el pensamiento de Carlos 
Marx. Pero no es apologético incluir algunas de 
las ideas de Xi Jinping. No porque sea el presiden-
te o el secretario general del Partido Comunista 
de China, sino porque refleja en sus obras más re-
cientes la necesidad de compartir prácticas, pro-
mover acciones colectivas, construir plataformas 
conjuntas de colaboración, así como complemen-
tar recíprocamente las ventajas para alcanzar un 
desarrollo colectivo. 

Cada uno de los países miembros de BRI tiene 
la capacidad para producir algún tipo de bien útil 
el cual indudablemente tiene un valor de cam-
bio. Pero unos países sobre otros, especialmen-
te China, tiene la capacidad de producir bienes, 
así como capacidades para generar producción 
de esos bienes en otras partes. Sobre esa base, no 
necesariamente generaría sobreoferta a partir de 
la necesaria demanda de esos bienes, por tanto, 
compartir capacidades de desarrollo, implica be-
neficios mutuos en los que todas las partes puedan 
beneficiarse. No solamente en la producción de 
bienes, sino también de infraestructura y conecti-
vidad para desarrollar esos bienes en los procesos 
de producción, distribución, cambio y consumo.

BRI abre un nuevo camino en el campo de la 
teoría económica. Mientras occidente se dedica a 
criticar el gran proyecto y cada nación a desarro-
llar políticas económicas centradas en sus objeti-
vos estratégicos, la iniciativa china está creando 
una nueva forma de relacionamiento dentro de 
los tradicionales mecanismos del mercado en el 
contexto de la globalización neoliberal. Adentrar 
la teoría de las ventajas compartidas dentro del 
comercio internacional actual, no solo pondría a 
China en una posición ventajosa al mediano pla-
zo, sino que beneficiaría a los participantes del 
BRI. En este sentido, la inserción del Gran Cari-
be en el BRI representaría la oportunidad de abrir 
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cionamiento con Beijing. La razón fundamental 
está en que la nación asiática no solo ofrece con-
fianza, sino también la oportunidad de generar si-
nergias de desarrollo, mientras Washington solo 
provoca preocupaciones.

El avance de BRI hacia el Gran Caribe ofrece 
también la oportunidad de poder extender algu-
nos de sus proyectos con un marcado carácter 
geopolítico. La razón está, en que, en esta área, 
es donde aún ocho naciones no tienen relacio-
nes diplomáticas con Beijing y si con Taiwán. Si 
se analiza el comportamiento de los lazos econó-
micos, al menos en comercio se puede demostrar 
que actualmente, al menos con el cierre de 2018, 
Taiwán tenía mejores relaciones comerciales con 
algunas naciones con las que hoy tienen relacio-
nes con China, como son los casos de Repúbli-
ca Dominicana, Panamá o el Salvador. (gráfico 2) 
Por tanto, existen espacios no explotados para un 
mejor relacionamiento comercial e inversionista 
de Beijing con estos países.

Países como Nicaragua, Haití, San Vicente y las 
Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves 
tienen excelentes relaciones con Cuba con los que 

para firmar acuerdos, sino también para concre-
tar la inserción de muchas de las naciones del 
área a BRI, pero sobre todo para profundizar la 
confianza mutua. Sin embargo, es necesario se-
ñalar la necesidad de fortalecer los lazos a otros 
niveles, especialmente el académico y con me-
nos niveles de formalidad. Esto no solo permite 
un intercambio más sincero, sino también más 
profundo en el que ambas partes pueden obtener 
mayores beneficios y conocimientos.

La relación entre China y el Gran Caribe puede 
generar sinergias de mutuo beneficio, no exenta 
de obstáculos. Si bien, pueden crearse estructuras 
de cooperación que permita emprender proyec-
tos relacionados con las fuentes de energía reno-
vable, enfrentamiento al cambio climático, conec-
tividad, tecnología digital, transporte y turismo 
(Imagen 1), en el que China puede posicionar su 
presencia; por el otro lado, Estados Unidos inten-
tará boicotear estos proyectos no solo con nuevos 
proyectos en función de sus intereses, sino me-
diante presiones políticas. Lo positivo en este sen-
tido, es que existe un grupo de naciones que más 
allá de cualquier presión, profundizarán el rela-

Imagen 1: Formas de conectividad entre China y el Gran Caribe

Fuente: Elaboración de los autores, 2019.
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Para China el vínculo diplomático con estos 
países es complejo, pero en el futuro la proyec-
ción de Estados Unidos, especialmente con Cen-
troamérica por el tema migratorio y el avance del 
proyecto América Crece, podrían resultar más di-
fícil. Para llegar a otras naciones como Honduras 
será difícil, por el panorama político muy estre-
cho con Estados Unidos, en el que aeropuertos de 
este país resultan de alto valor para la seguridad 
nacional de Washington. Haití, vive un momento 
de inestabilidad política muy complicada incapaz 
de prestarle atención a la política exterior en el ac-
tual contexto. 

Desafíos del avance
En medio del complejo escenario que se desa-

rrolla en la región de América Latina y el Cari-
be, tanto desde el punto de vista político como 

se puede emprender una serie de proyectos en el 
marco de procesos vinculados a la conectividad. 
En este sentido, permitiría unir a estos países con 
Cuba directamente por aire. Ya existe con Nica-
ragua, pero aún no con muchas islas caribeñas y 
donde China puede desempeñar un papel clave 
para el emprendimiento de hubs de infraestructu-
ra regional, a la vez que pueda afianzar la presen-
cia china en el área con sus empresas.

El interés de Panamá, Costa Rica y Repúbli-
ca Dominicana particularmente por fortalecer 
las relaciones con Beijing, condicionan un po-
sicionamiento de estos como centros de referen-
cia para la nación asiática. En tanto, otros como 
Granada, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, 
Dominica y Bahamas promueven los lazos con 
China.

Fuente: Elaboración de los autores con datos del Departamento de Comercio de Taiwán, 
2019. (Trade Department of Taiwan: Trade statistics, 2019, en https://cus93.trade.gov.tw/
FSCE040F/FSCE040F).
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puedan ser desplazados, especialmente Estados 
Unidos, a pesar de que el gigante asiático pueda 
traer mejores perspectivas de desarrollo. El entor-
no comunicacional es clave para la manipulación 
de la información en función de los intereses a 
los que responda. En este sentido, es clave no solo 
aumentar la presencia de medios chinos como 
Xinhua, Diario del Pueblo, CCCTV, entre otros, 
sino también las acciones conjuntas con otras te-
levisoras. Incluso, muchas veces estas acciones no 
bastan y es importante incidir sobre determina-
dos medios de comunicación que dominan en la 
región.

Al analizar los fenómenos negativos que pue-
den incidir en las relaciones, es importante tener 
en cuenta dos variables: la endógena y la exógena. 
En cuanto a la variable endógena, influyen las for-
mas de inserción de las empresas chinas dentro 
de los países y su actuación. Son claves, elementos 
como el antes mencionado, el de la presencia de 
trabajadores chinos, pero también los vinculados 
a problemas de corrupción, afectaciones al medio 
ambiente, desplazamiento de los productores na-
cionales.

Algunos autores han reflejado problemas vin-
culados a la presencia de trabajadores chinos. 
Pese al rol relevante que están desarrollando las 
empresas chinas en las estrategias de desarrollo 
de las economías locales, han generado dificulta-
des internas como problemas de desempleo. Ca-
sos como Bahamas, donde el desempleo ha sido 
elevado, la afluencia de extranjeros ha alimentado 
el resentimiento entre los trabajadores locales de 
la construcción. Es importante una clara comu-
nicación entre las empresas chinas que invierten 
y los subcontratistas locales, que permita gene-
rar equilibrios entre trabajadores chinos y gene-
ración de empleos en las naciones receptoras de 
inversiones. 

La inversión china en caña de azúcar en Jamaica, 
si bien ha demandado mucho empleo y ha contri-
buido a la economía local, consiste exclusivamente 
en la producción de azúcar en bruto y melaza, que 

económico, China ofrece una nueva perspectiva 
de relacionamiento. La noción de un cambio de 
época, implica para Estados Unidos en su propia 
área una pérdida de hegemonía. En ese sentido, 
desarrolla acciones que dificulten el avance de 
Beijing y de cualquier otra gran nación que pre-
tende, así como trabaja en el cambio de régimen 
de los países con gobiernos progresistas. Nacio-
nes como Cuba, Venezuela, Nicaragua, son parte 
de los proyectos agresivos de la nación estadou-
nidense, a la vez que China es parte del conflicto 
con dicha nación. No es casual que estas sean las 
mismas naciones que están excluida del proyecto 
de infraestructura para la región América Crece.

Las acciones de Estados Unidos suponen el 
principal desafío del avance de la presencia china 
en el Gran Caribe impidiendo el relacionamiento 
especialmente con naciones como Cuba y Vene-
zuela. Bloqueos, embargos, sanciones y presiones 
son las principales herramientas que utiliza Was-
hington afectando a las empresas chinas e impi-
diendo en algunos casos una mayor presencia en 
los países antes mencionados. 

Otro desafío a tener en cuenta ante el avance de 
BRI hacia el Gran Caribe está relacionado con la 
histórica desconfianza antichina, que podría re-
actualizarse con el desembarco de miles de tra-
bajadores chinos para diferentes obras de infraes-
tructura. (Jinsheng, 2015). Varias veces en eventos 
internacionales de la región ha incidido la crítica 
hacia China en este sentido. Sin embargo, la propia 
nación asiática puede ser la que ofrezca la lección, 
complementando trabajadores de ambas partes, así 
como fomentando el empleo en países que tanto lo 
necesitan, especialmente en esta zona del Caribe.

Si bien existen desafíos para el avance de la gran 
nación asiática hacia el Gran Caribe, es importan-
te señalar que estos se pueden convertir en opor-
tunidades. La mayor dificultad está, en qué, aun 
cuando China adopte un cambio de política, la 
propaganda negativa es una variable que utilizan 
las fuerzas antichinas para criticar la presencia de 
Beijing. Esto es parte del temor, de que algunos 
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Otro desafío que les inquieta a los gobiernos del 
área es el tema del déficit comercial que es eleva-
do y creciente con Beijing a excepción de algunos 
casos como Surinam y Venezuela (gráfico 3). Más 
allá de las políticas económicas de cada nación, 
China puede ayudar a los países caribeños a di-
versificar la cartera de productos de sus exporta-
ciones, especialmente en el actual contexto que 
está promoviendo las importaciones. Algunos 
productos de la región, como el café, azúcar, fru-
tas, miel y ron, son muy populares en el mercado 
chino. 

Conclusiones
A 70 años de la creación de la Nueva China bajo 

el liderazgo del Partido Comunista, el país se de-
sarrolla como la segunda economía a nivel global. 
Con el impulso de la iniciativa de la Franja y la 
Ruta, se construye a la vez la visión de un mun-
do compartido de mutuo beneficio. No obstante, 
existen actores que intentan frenar el impulso del 
desarrollo chino.

La amenaza de la pérdida de hegemonía esta-
dounidense y el ascenso de China como potencia 

son formas de producción primaria con escaso va-
lor agregado. Algunos economistas sostienen que 
la generación de valor añadido, tal como la fabrica-
ción de ron, puede hacer mayores contribuciones 
al crecimiento económico mediante la diversifica-
ción de la economía y hacer avanzar a Jamaica en la 
cadena de valor hacia la fabricación de productos 
de azúcar más elaborados.

Como variables exógenas deben destacarse que 
las relaciones de China con los diferentes países 
del área son predominantemente de carácter bi-
lateral, lo que puede generar competencia entre 
los Estados de la región por la asistencia china. 
Los países del Caribe necesitan unir y coordinar 
sus políticas con respecto al país asiático, aunque 
algunos de ellos todavía posean relaciones diplo-
máticas con la provincia china de Taiwán. Esto no 
se convertirá en un obstáculo para sus relaciones 
económicas con el continente. El gobierno de Tai-
péi ha expresado que no va a perjudicar a los paí-
ses del Caribe con los que tiene relaciones diplo-
máticas si desarrollan relaciones económicas con 
China continental, aunque si le preocupa.
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Gráfico 2: Relaciones comerciales de Taiwán con países del 
Gran Caribe en el 2018 (en millones de dólares).

Fuente: Elaboración de los autores con datos de Rebecca Ray & Wang Kehan: China-Latin 
America Economic Bulletin edition, Boston University, 2019 en http://www.bu.edu/gdp.
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Articular un mecanismo de cooperación o cola-
boración con la AEC, o con Cuba-CARICOM se-
ría estratégico para China en sectores vinculados 
a la conectividad, fuentes de energía renovable, 
logística, construcción, turismo, finanzas, comer-
cio, etc. No obstante, es importante una mayor 
confianza y conocimiento entre las partes. Si bien 
hay elementos muy positivos, también es necesa-
rio señalar dificultades que no pueden dejar de 
tenerse en cuenta como las acciones y presiones 
de Estados Unidos; las posiciones antichinas de 
algunos sectores derivados del temor de generar 
afectaciones ya sea por la vía del empleo, como 
del desplazamiento de los productores nacionales 
o daños ambientales. Para ello también es impor-
tante el trabajo mediático.

A 70 años de la Nueva China se abre un nuevo 
camino para las relaciones con el Gran Caribe. Más 
allá de las acciones que puedan emprender terceros, 
Beijing debe persistir en abrir una nueva ruta que 
puede parecer distante y poco rentable, pero que al 
mediano y largo plazo resultará una excelente de-
cisión. Es importante llegar a la región con nuevos 
proyectos e ideas que sean diferentes de las que las 
tradicionales potencias occidentales han llegado al 
área. Estas no han resultado ser buenas para los pue-
blos del Gran Caribe. El desembarco de China en el 
Gran Caribe puede ser la oportunidad para crear un 
mundo compartido de mutuo beneficio, ese que se 
propone China con Xi Jinping como líder. ☐
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de primer orden a nivel global condicionan que 
algunos sectores del poder político estadouniden-
se promuevan una mayor confrontación. En este 
sentido, las acciones negativas de Washington 
afectan no solo las relaciones sino-estadouniden-
ses, sino también, la estabilidad de la economía 
mundial, todo ello independientemente de haber 
logrado la firma de la fase uno del acuerdo entre 
ambas potencias.

China con el impulso de BRI, promueve no 
solo una nueva forma de cooperación, sino tam-
bién ofrece esperanzas al mundo y abre espacio 
para el desarrollo de una nueva teoría dentro de 
la Economía Política actual: la teoría de las ven-
tajas compartidas. Esta, en contraposición con 
las actuales teorías económicas tradicionales del 
mundo capitalista, aun cuando Beijing tiene que 
seguir perfeccionando sus mecanismos.

El avance de BRI hacia la zona del Gran Caribe 
no solo promueve nuevos espacios de desarrollo, 
sino también una alternativa a las acciones deses-
tabilizadoras y negativas de Washington y algu-
nos sectores de la extrema derecha latinoamerica-
na y caribeña. Más allá de la ideología, la región 
puede concertar proyectos conjuntos de mutuo 
beneficio. Estos proyectos que a la vez son pro-
movidos por Beijing, permiten expandir su esfera 
de influencia hacia países con los que aún no tiene 
relaciones diplomáticas (ocho países en el Gran 
Caribe).
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Resumen:
La OTAN tiene 70 años de existencia. Este traba-
jo valora la evolución estratégica de la Alianza de  
Acuerdo con las diferentes situaciones políticas 
surgidas en el período transcurrido y los intereses 
de sus principales miembros; también, las relacio-
nes entre los miembros de la Organización y sus 
contradicciones relativas; se aprecia las posibles 
tendencias para un nuevo Concepto Estratégico 
Palabras claves: OTAN, Concepto Estratégico, se-
guridad, defensa, manejo de crisis, asociaciones, 
misiones, capacidades militares, gasto militar, pro-
ducto interno bruto, PESCO.

Abstract:
NATO is 70 years old. This work assesses the strate-
gic evolution of the Alliance in accordance with the 
different political situations that have arisen in the 
past period and the interests of its main members; 
also, the relations between the members of the Orga-
nization and their relative contradictions; possible 
trends for a new Strategic Concept are appreciated.

Key words: NATO, Strategic Concept, security, 
defense, crisis management, associations, missions, 
military capabilities, military spending, gross do-
mestic product, PESCO.
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a tan rápidas conclusiones se equivocaban: Washing- 
ton no destruiría jamás uno de sus principales ins-
trumentos de dominación en Europa. 

El objetivo principal que dio origen a la OTAN 
fue evitar que las grandes potencias europeas, debi-
litadas por la Segunda Guerra Mundial, se unieran a 
otros países del área y constituyeran un bloque mili-
tar independiente, que al pasar los años pudiera con-
vertirse en un peligro para Estados Unidos (EUA). 

 En 1948, Francia, el Reino Unido, Bélgica, 
Países Bajos y Luxemburgo firmaron el Trata-
do de Bruselas, que dio lugar, posteriormente 
(1954), a la Organización Internacional denomi-
nada Unión Europea Occidental, con el objetivo 
de asistir a sus integrantes en materia militar, así 
como a la cooperación económica, social y cultu-
ral y el arreglo pacífico de diferencias internas.1

Washington maniobró rápidamente y propuso 
crear una Alianza Trasatlántica (OTAN) para ga-
rantizar la seguridad y la defensa de Europa con-
tra la Unión Soviética. EUA asumiría, en el marco 
de la ayuda económica y financiera a Europa, co-
nocida como Plan Marshall, el peso fundamental 
de gastos y pertrechos, debido a las condiciones 
difíciles que enfrentaban los europeos. (Dìaz Lez-
cano, 2008) La Alianza continúa siendo el “garan-
te” de la seguridad del llamado viejo mundo.

El segundo objetivo y aparentemente principal, 
era contraponer una “cortina de hierro” alrededor 
de la Unión Soviética y los países del campo so-
cialista, y establecer una fuerte defensa contra la 
amenaza comunista que ellos representaban, se-
gún la propaganda mediática y oficial occidental. 
Por lo tanto, la creación de la OTAN permitió a 
EUA evitar el desarrollo de un nuevo bloque mi-
litar y someter a Europa desde este ángulo, mien-
tras completaba la dominación desde el punto de 
vista económico, que “tímidamente” había co-
menzado a finales del siglo XIX.

Introducción
La Organización del Tratado del Atlántico Nor-

te (OTAN) cumplió el 4 de abril de 2019 la res-
petable cifra de 70 años. Este trabajo se propone 
hacer un breve recuento de las circunstancias his-
tóricas en el marco de las cuales se decidió fundar 
la Organización, y cómo ha evolucionado estraté-
gicamente a lo largo de estos años.

Se valora también —después de producirse las 
diferentes ampliaciones de la Alianza, posterior 
a la desaparición del campo socialista europeo— 
las variadas diferencias entre viejos y nuevos 
miembros, así como la contraposición de ciertos 
intereses entre los principales actores del bloque, 
propiciando algunas contradicciones, las cuales, 
se aprecia, no deberán conducir a la fractura del 
Tratado.

A partir de la evolución de la Alianza, valorada 
a lo largo del texto, y de las decisiones para el for-
talecimiento del bloque tomadas en los últimos 
diez años, se valoran las posibles tendencias para 
un nuevo Concepto Estratégico (CE).

La valoración de los aspectos antes relaciona-
dos constituye el objetivo de este trabajo, que se 
desarrolla bajo los acápites siguientes:

1.Evolución estratégica de la OTAN, su concep-
to estratégico.

2.Relaciones entre los principales actores de la 
OTAN.

3.Tendencias para un nuevo concepto estratégi-
co de la OTAN.

Desarrollo
1.Evolución estratégica de la OTAN, su concep-

to estratégico
Con la desintegración de la Unión Soviética y la 

desaparición del Tratado de Varsovia, algunos pen-
saron que la OTAN también dejaría de existir, pues 
los objetivos que aparentemente habían propiciado 
su creación ya no estaban vigentes. Quienes llegaron 

1Enciclopedia jurídica. Derecho Internacional. Unión Europea Occidental (U.E.O.) en http://www.enciclopedia-juri-
dica.com/d/union-europea-occidental-ueo/union-europea-occidental-ueo.htm (consultada 8.01.2020).
Biblioteca electrónica de la OTAN: Documentos básicos. The Brussels Treaty, en https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
official_texts_17072.htm?



45

La OTAN, su evolución estratégica: tendencias

de mantenimiento de la paz bajo la “autorización” 
del Consejo de Seguridad de la ONU, incluso fuera 
del área correspondiente a la Alianza, como es el 
caso de Afganistán.

En 1999 comenzó la ampliación de la Organiza-
ción. También buscó la asociación con otros países 
de la región euroatlántica y previó admitir en su 
seno a todos los que lo deseen y cumplan los re-
quisitos que esta organización establece. En 2004 y 
2009 tuvieron lugar más ingresos.

Hasta el momento la OTAN cuenta con 29 miem-
bros plenos. Desde 1949: Bélgica, Reino Unido, Di-
namarca, Italia, Canadá, Luxemburgo, Holanda, No-
ruega, Portugal, EUA, Francia, Islandia. Desde 1952: 
Turquía y Grecia. Desde 1955: Alemania. Desde 
1982: España. Desde 1999: Hungría, Polonia y Repú-
blica Checa. Desde 2004: Bulgaria, Letonia, Lituania, 
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia y Estonia. Desde 
2009: Albania y Croacia y desde 2017: Montenegro.6 

Hasta el 19 de noviembre de 2010 la Alianza 
Atlántica transitó por seis conceptos estratégi-
cos; el aprobado en la cumbre de Lisboa,7 es el 
séptimo, aún vigente durante 2020.

Para este Concepto Estratégico (CE) tienen im-
portancia relevante tres cuestiones:

A.La inestabilidad o los conflictos más allá 
de las fronteras de la OTAN pueden amenazar  

La estrategia de la OTAN durante los 70 años de 
su existencia ha evolucionado a la par con las dife-
rentes doctrinas y estrategias de seguridad nacio-
nal de EUA en cada período. Así, en el momento 
de su fundación, a la doctrina de “Contención del 
Comunismo” del presidente Harry Truman, pa-
sando sucesivamente por la de “Represalia Masiva”, 
“Destrucción Mutua Asegurada u Opción Cero”, 
“Respuesta Flexible” y la de “Iniciativa de Defensa 
estratégica o Guerra de las Galaxias”.2 

Al desaparecer la URSS y el campo socialista, el 
concepto estratégico de la OTAN, que estaba di-
rigido fundamentalmente a la defensa de su área, 
mediante el uso de las armas nucleares, cambió su 
orientación hacia la seguridad general.3

El penúltimo concepto estratégico4 de la OTAN, 
vigente hasta noviembre de 2010, se aprobó el 
24 de abril de 1999, año del 50 aniversario de la 
Alianza.5 En esa fecha, hacía cerca de un mes, que 
la OTAN bombardeaba el territorio de Yugosla-
via, por cuenta propia y sin autorización del Con-
sejo de Seguridad de la ONU. 

Se potenció entonces en el citado documento la 
prevención de conflictos y la gestión de crisis, a ni-
vel global, incluidas las operaciones de respuesta: 
bajo esta definición, la OTAN justificó su actua-
ción en Kosovo y se promovieron las operaciones 

2Documentos Oficiales de la OTAN: Strategic Concepts: NATO’S strategic documents since 1949, en https://www. 
nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm.
3La seguridad es un concepto más abarcador que la defensa. Esta última se basa fundamentalmente en la preparación 
militar para rechazar cualquier ataque enemigo y forma parte de la seguridad general, que incluye medidas econó-
micas, políticas y otras con el objetivo de fortalecer la integridad de un país o grupo de ellos. La seguridad fortalece 
también las medidas defensivas.
4La OTAN denomina Concepto Estratégico al documento que valora las amenazas que debe enfrentar la Alianza y 
traza los lineamientos estratégicos a cumplir, para un período determinado. Es el equivalente a las Estrategias de Segu-
ridad que emiten algunos países con fines similares.
5Documentos Oficiales de la OTAN: The Alliance’s Strategic Concept. Approved by the Heads of State and Govern-
ment participating in the meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C. 24 Apr. 1999. Strategic Concepts: 
NATO’S strategic documents since 1949, en http://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm.
6Documentos Oficiales de la OTAN: NATO Member Countries, en https://www.nato.int/cps/en/natohq/nato_coun-
tries.htm.
7Documentos Oficiales de la OTAN: Declaración de la Cumbre de la OTAN en Lisboa, 20 noviembre 2010, en http://
www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?selectedLocale=en. Nota: El concepto estratégico vigente fue 
aprobado en esta Cumbre.
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132 000 hombres a finales de 2011, con la partici-
pación total de unos 50 países como promedio.

La mayor parte de las tropas eran estadouniden-
ses, unos 90 000 hombres; aproximadamente 37 000 
de los otros miembros de la OTAN (Francia, Ale-
mania, Reino Unido y Canadá siguieron a EUA en 
cantidad de efectivos). El resto lo aportaron los aso-
ciados y los denominados “socios por el mundo”.9 

A pesar de tener tantos hombres armados hasta 
los dientes los talibanes siguieron campeando y cau-
sando bajas a los invasores. En ese período EUA ne-
cesitó sacar la mayor parte de sus tropas de Afganis-
tán —ya lo había hecho de Irak— porque le hacían 
falta para reforzar su presencia en el Pacífico. 

Bajo la declaración de que el ejército afgano podía 
hacerse cargo de la seguridad del país con un míni-
mo de personal de asesoramiento, se dio por termi-
nada la misión de la ISAF el 31 de diciembre de 2014 
y se estableció la denominada “Resolute Support”, 
con unos 13 000 efectivos, más de la mitad, estadou-
nidenses. Fue necesario enviar unos 3 000 hombres 
más de refuerzo10 en 2018 porque los talibanes han 
manteniendo un alto nivel de activismo militar.

Después de muchos intentos EUA llegó recien-
temente a un acuerdo con el movimiento Talibán 
de retirar las tropas en un plazo de 14 meses.11 
No es posible prever si este trato será duradero, 
pero lo que sí está claro es que, después de tantos 
años de ocupación, el poderoso gendarme mun-
dial acepta retirarse sin haber podido vencer.

Otras misiones consideradas dentro del manejo 
de crisis son12: 

■ “Mantenimiento de la estabilidad” en los Balca-
nes: Misión “Kosovo Force” (KFOR), conjuntamente  

directamente la seguridad de la Alianza. (Mane-
jo de Crisis).

B.Aumentar la seguridad internacional, de acuer-
do con sus intereses, para lo cual necesita una amplia 
red de asociaciones en el mundo. (Asociaciones)

C.Tener las capacidades militares necesarias 
para disuadir y hacer frente a las amenazas a su 
seguridad. (Defensa).

A. Manejo de Crisis
La organización y sus principales miembros 

consideran que las amenazas a su seguridad son 
mayores fuera de su territorio que dentro, ya que 
tienen grandes intereses más allá de sus fronteras, 
fundamentalmente en los países que fueron sus 
colonias, de donde extraen innumerables rique-
zas y existen grandes reservas de hidrocarburos, 
imprescindibles para las sociedades modernas. 

Por ello el CE establece que es necesario “ma-
nejar las crisis”. Ello significa actuar previamente 
en lugares de interés donde se aprecia que existe 
un peligro de conflicto y evitarlo; si se produce, 
atenuarlo, finalizarlo y después, proceder a la pa-
cificación del territorio comprometido.

Esta declaración pretende “legalizar” la actua-
ción del bloque militar fuera de las fronteras esta-
blecidas en el Tratado de Washington (o de cons-
titución de la OTAN), que ya violaron desde 1999 
con el genocidio perpetrado en Yugoslavia y más 
tarde con la invasión a Afganistán a nombre de la 
lucha contra el terrorismo. 

La presencia masiva en Afganistán en la misión 
denominada “Enduring Freedom” formalmente 
duró hasta el 31 de diciembre de 2014. La máxima 
cantidad de efectivos con que contó la ISAF8 fue de 

8ISAF (siglas en inglés). Fuerza Internacional de Apoyo a la Seguridad. Así se denominó a la coalición de la OTAN que 
actuó en Afganistán hasta 2014.
9Documentos Oficiales de la OTAN: ISAF Placemat, en http://www.nato.int/nato_static_fl2011/assets/pdf.
10Documentos oficiales de la OTAN: Informe Anual del Secretario General 2018, en https://www.nato.int/cps/en/na-
tohq/opinions_164187.htm.
11Xinhua: Doha, 29 de febrero de 2020. Estados Unidos y OTAN retirarán todas sus tropas de Afganistén en 14 meses, 
en http://spanish.xinhuanet.com/2020-02/29/c_138830656.htm.
12Documentos oficiales de la OTAN: Operations and missions: past and present, en https://www.nato.int/cps/en/na-
tohq/topics_52060.htm?
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B- Asociaciones
Después de producirse la desintegración del 

campo socialista y de la URSS, el mando de la 
OTAN ideó la creación de asociaciones; en primer 
lugar, la Asociación Europea por la Paz14 donde 
se agruparon los restos de los países socialistas, 
Rusia incluida y para la cual se creó el Consejo 
OTAN Rusia que dejó de funcionar normalmente 
después de los sucesos de Ucrania en 2014.

Aunque no está escrito, esta primera asocia-
ción fue considerada el primer paso para acceder 
a la membresía de la OTAN, de hecho, lo ha sido, 
pues el incremento mayoritario de la membresía 
comenzó con esos países y continúa: el último en 
acceder fue Montenegro y ya se prevé que lo ha-
gan en breve Macedonia y Bosnia Herzegovina, 
que no habían pertenecido al Pacto de Varsovia, 
pero formaron parte de la “pecaminosa” Repúbli-
ca Federativa Socialista de Yugoslavia.

La idea de crear socios fue madurando paula-
tinamente porque un asociado para la OTAN re-
presenta un aliado con el cual no existe el compro-
miso del Artículo V15 del Tratado de Washington 
(de la creación de la OTAN) y se le pide colabora-
ción cuando se realizan maniobras: prestar los ae-
ródromos para el aterrizaje temporal de las naves 
aéreas o los puertos para las marítimas y otros.16 

También solicita voluntariamente el aporte de 
personal a las misiones que cumple la OTAN 
como son los casos de Afganistán o Kosovo, así 
como la participación directa en las maniobras 
que frecuentemente realiza la Alianza Atlántica. 
Todo eso a cambio de asesoría militar, entrena-
miento, aporte de armamentos y otros modos de 
cooperación.

con la misión jurídica EULEX de la UE y de la 
OSCE13 de apoyo a la gobernanza en Kosovo. Exis-
ten más de 4 000 efectivos en la actualidad. 

■ La misión KFOR comenzó en agosto de 1999 
con unos 50 000 efectivos, procedentes de los 
miembros de la OTAN y de otros países no miem-
bros; ha disminuido sus fuerzas en función de los 
avances obtenidos en la estabilización de esta pro-
vincia, reconocida como Estado por la mayoría de 
los miembros de la OTAN en 2008. 

■ Operación “Unified Protector”, en Libia, 
2011 (concluida ya se sabe en qué condiciones). 
Se decidió hacer referencia a esta misión, ya ter-
minada, por la trascendencia que tuvo desde el 
punto de vista del genocidio que representó, bajo 
la sombra de la cual, fue asesinado el presiden-
te libio y se estableció un caos de tal magnitud 
que aun, después de pasado casi una década, se 
mantiene sin esperanzas de solución a mediano 
plazo.

■ Misión contra la piratería en el Cuerno Afri-
cano y las costas de Somalia (“OCEAN SHIELD” 
finalizó en 2017) en cooperación con la operación 
ATALANTA, de la UE (que se mantiene). Esta 
misión también tenía como objetivo no declarado 
la protección de las rutas marítimas para el trasla-
do de mercancías de Oriente a Occidente.

■ Operación “Sea Guardian” en el Mediterráneo 
para la lucha contra el terrorismo y de protección 
en general.

Aparte de los objetivos declarados, esta misión 
también se encarga de determinar los movimien-
tos de la flota rusa en el Mediterráneo al cual tiene 
acceso a través de Siria y servir como fuerza di-
suasoria frente a Rusia.

13OSCE. Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa.
14Documentos Oficiales de la OTAN: NATO’s partners, en https://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm.
15El artículo V establece que si un miembro es atacado, se considerará que el resto fue atacado también y se actuará en 
correspondencia con el hecho por toda la Organización.
16 Según el Tratado de Washington (Tratado de la OTAN) solo pueden formar parte de la Alianza los países europeos 
que así lo deseen, cumplan los requisitos necesarios y tengan el beneplácito unánime de los miembros. Los Estados 
fuera de las fronteras de la Organización no pueden formar parte de ella, pero no se prohíbe establecer y mantener 
relaciones amistosas y de cooperación, según lo acuerden las Partes.

La OTAN, su evolución estratégica: tendencias
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es lógico, los gastos militares descendieron de año 
en año. La OTAN valoró en el año 2012 que la 
parte militar de la Organización se estaba debili-
tando y que el nivel militar y de armamentos de 
sus miembros estaba por debajo de lo permisible, 
en comparación con EUA.

Las tropas que maniobran en conjunto y que 
en un determinado momento tendrían que en-
trar en combate deben funcionar al mismo nivel 
y con la misma precisión. Por ello, en la Cumbre 
de Chicago de 201218 se acordó poner en funcio-
namiento el concepto denominado “Defensa In-
teligente” (Smart Defence) y se recomendó que 
los miembros de la Organización se esforzaran 
por dedicar el 2% del PIB a gastos militares y de 
este dinero el 20% a la compra de armamento 
mayor.19

La “Defensa Inteligente” consiste, en primer lu-
gar, en no gastar más de lo necesario, pero tam-
poco menos, racionalizar, priorizar y aumentar 
las capacidades de los miembros de la OTAN.20 
Por ello el primer aspecto consiste en tratar de au-
mentar el gasto militar y llevar a cabo un progra-
ma de reformas; proyectos de defensa inteligente 
y un grupo de programas multinacionales.

El Programa de reformas abarca la reducción 
de la estructura de mando que finalizó en 2015; 
la racionalización e integración de las diferentes 
Agencias OTAN y la reforma sustancial al manejo 
de los recursos. Todas estas tareas ya fueron desa-
rrolladas y completadas.

Los proyectos de Defensa Inteligente abarcan la 
creación de una interface universal de armamen-
tos; tener un fondo común de aviones de patrullaje 

Un ejemplo de lo anteriormente expuesto es 
Georgia, que aspira pertenecer a la OTAN: so-
cio privilegiado porque maniobra con ella, recibe 
armamento de última generación, entrenamien-
to militar, tiene un centro de preparación de la 
OTAN en su territorio,17 cumple casi todas las 
funciones de un miembro, pero no lo es. Si es ata-
cada militarmente, el bloque no está obligado a 
actuar en su defensa.

Partiendo de esa base, se han creado asociacio-
nes en diferentes regiones del mundo como son: 
el diálogo Mediterráneo, la Iniciativa de Coopera-
ción de Estambul, y los Socios por el Mundo (Ver 
Anexo 1). Obsérvese que los países marcados con 
una cruz tienen representación diplomática per-
manente en la sede de la OTAN en Bruselas.

Los Estados con representación diplomática per-
manente son mesorientales por la importancia polí-
tica, estratégica y comercial que tiene para los prin-
cipales miembros de la Organización esa región. Es 
lógico que Israel reciba tal deferencia por ser el gen-
darme por excelencia de EUA en el Medio Oriente.

Si se suma la cantidad de países asociados en 
alguna de sus formas, incluyendo los de la Unión 
Africana, con la cual la OTAN tiene amplias re-
laciones de cooperación y le ha prestado ayuda 
en situaciones difíciles como en Somalia, Sudán y 
otros, tenemos que unos 91 países se encuentran 
bajo la influencia de la OTAN, casi el 50% de los 
países del mundo, sin contar los miembros de la 
OTAN.

Como es conocido, la economía mundial en-
tró en crisis en 2008. Los gobiernos empezaron 
a aplicar restricciones a sus presupuestos y como 

17Documentos Oficiales de la OTAN: Relations with Georgia, en https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.
htm.
18 Documentos Oficiales de la OTAN: Chicago Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government 
participating in the meeting of the North Atlantic Council in Chicago on 20 May 2012, en http://www.nato.int/cps/en/
natolive/official_texts_87593.htm?selectedLocale=en.
19 El termino armamento mayor abarca los sistemas de armamento más sofisticados, tales como complejos antimisiles, 
tanques y cañones de última generación, armamento inteligente para su uso en la aviación, la marina y otros medios.
20 Documentos Oficiales de la OTAN: Informe Anual del Secretario General de la OTAN de 2012. 31.01.13. Smart 
Defense, en https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84268.htm?selectedLocale=en.
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denominada “Fuerzas Conectadas” se lleva a 
cabo, en lo fundamental, a través de la realiza-
ción de ejercicios y maniobras con la participa-
ción estadounidense, que se ha incrementado 
sustancialmente desde 2014. Ese año la OTAN 
llevó a cabo más de 200 ejercicios nacionales y 
conjuntos.26

El fortalecimiento ha tenido en cuenta tam-
bién el incremento de las fuerzas de respuesta de 
la Alianza Atlántica, suponiendo una gran ame-
naza rusa. Antes de 2014 oscilaban alrededor de 
13 000 hombres. En 2018 ya son unos 40 000, 
de ellos 5 000 de una fuerza de respuesta súper 
rápida, que se moviliza en pocos días, con una 
jefatura rotativa.

Como puede apreciarse, por la cantidad de 
países con los cuales la OTAN tiene relaciones 
directas y el incremento constante de sus fuerzas 
y medios, la Alianza Atlántica se ha convertido 
en un actor global, que en la actualidad amenaza 
directamente a Rusia con gran cantidad de efec-
tivos.

Rusia ha tomado medidas para contrarrestar 
la amenaza como son: la creación de un ejército 
de Tanques en el Distrito Militar Occidental; el 
reforzamiento de la Flota del Báltico: el traslado 
de los sistemas de misiles móviles Iskander-M a 
la provincia de Kaliningrado y el desarrollo de 
nuevos armamentos, fundamentalmente misiles, 
que según las afirmaciones del gobierno están en 

naval; servicios de tratamiento médico multina-
cional; módulos desplegables de activación aérea. 
Los programas multinacionales abarcan: la Defen-
sa con Misiles; consolidar la inteligencia conjunta, 
la vigilancia y el reconocimiento y llevar a cabo la 
Iniciativa “Fuerzas Conectadas”.21 

El presidente de EUA G. W. Bush, finalizando 
su último período de gobierno amenazando con 
instalar una tercera posición de su escudo anti-
misil en Europa22 que generó una enérgica pro-
testa de Rusia, al percibir una amenaza directa a 
su territorio.

Más tarde, al iniciar su primer período presi-
dencial Barack Obama, EUA abandonó el pro-
yecto anterior23 y la OTAN decidió instalar el 
suyo (casualmente coincidente con el pretendi-
do por Washington), con el pretexto de prote-
gerse de los futuros misiles de Irán, que en aque-
llos tiempos producía diferentes modelos con 
gran rapidez.

A pesar de la protesta rusa24 el escudo de la 
OTAN (EUA) en Europa comenzó su instalación. 
En estos momentos puede considerarse conclui-
do,25 aunque se sigue reforzando con la instala-
ción de sistemas antiaéreos de gran alcance en 
otros países fronterizos con Rusia. 

Los programas de inteligencia conjunta se 
han perfeccionado en cooperación con EUA, 
utilizando los más modernos sistemas de ex-
ploración aérea, naval y satelital. La iniciativa 

21 La Iniciativa “Fuerzas Conectadas” implica la realización de ejercicios conjuntos y maniobras entre los aliados de la 
OTAN y EUA para elevar el nivel de los primeros en la realización de las acciones combativas.
22 El País: Bush considera “urgente” instalar el escudo antimisiles en Europa ante la posible amenaza iraní (23-10-2007) 
en https://elpais.com/internacional/2007/10/23/actualidad/1193090412_850215.html. (Las otras dos posiciones esta-
dounidenses están en Alaska y California, respectivamente N. del A.)
23 Granma: EE.UU. cambia de planes sobre escudo antimisiles en Europa (18-09-2009), en http://www.granma.cu/ 
granmad/2009/09/18/interna/artic07.html.
24El País: Putin rechaza la expansión militar de Estados Unidos (27-04-2007), en https://elpais.com/diario/2007/04/27/ 
internacional/1177624802_850215.html.
25EFE: La OTAN culmina el escudo antimisiles en Rumanía pese a las protestas de Rusia (12-05-2016), en https:// 
www.efe.com/efe/usa/politica/la-otan-culmina-el-escudo-antimisiles-en-rumania-pese-a-las-protestas-de-ru-
sia/50000105-2923896.
26Documentos Oficiales de la OTAN: Informe Anual del Secretario General de la OTAN de 2014. Enero de 2015, en 
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_116854.htm.
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Reino Unido. Siempre ha sido el socio prin-
cipal de EUA en la Organización Atlántica, dis-
puesto a apoyar la estrategia estadounidense y 
sus iniciativas. Las principales contradicciones 
han surgido en el marco de la administración 
Trump por las posiciones opuestas, hasta el mo-
mento, en el acuerdo nuclear con Irán y por el 
aumento de aranceles que EUA ha implantado.

El presidente estadounidense critico dura-
mente la forma en que se llevaba a cabo el pro-
ceso del Brexit durante el mandato de Theresa 
May, de forma claramente injerencista, con el 
disgusto de no pocas fuerzas al interior del Rei-
no Unido.28 Bajo el mandato de Boris Johnson se 
aprecia la tendencia a ser más independiente en 
sus relaciones exteriores; no ha renunciado a im-
plantar en el Reino la 5G de Huawei, en contra-
posición con lo que desea EUA. Hay desacuerdo 
también en cuanto a los planes de la UE para im-
poner un impuesto de servicios digitales del 2% 
a las grandes empresas de tecnología, la mayoría 
de las cuales son estadounidenses. EUA está en 
contra de esta medida y ha amenazado ripostar 
con impuestos a las ventas de automóviles brita-
nicos.29

Francia. Después de un largo periodo fuera de 
la estructura militar de la OTAN se reincorporo 
plenamente a la Alianza en 2009, ano del 60 ani-
versario de la Organización. Su incorporación se 
realizó con nuevos bríos y fue uno de los alia-
dos que más tropas aportaron a la campana de la 
ISAF en Afganistán.

Conjuntamente con el Reino Unido y con el apo-
yo estadounidense protagonizo, en representación 

capacidad de aniquilar rápidamente cualquier 
amenaza enemiga.27

2. Relaciones entre los principales actores de 
la OTAN

Aunque todos los miembros de la OTAN han 
participado en la aprobación del Concepto Es-
tratégico de la Organización, participan en sus 
Consejos y Cumbres, en los ejercicios y manio-
bras y, en general, apoyan la política noratlántica, 
cada uno de ellos tiene determinados intereses 
nacionales que pueden no estar en total relación 
con los intereses de la Alianza. Por ejemplo, du-
rante un largo periodo de la misión de la OTAN 
en Afganistán, varios países fueron renuentes  
—atendiendo a condiciones propias: económi-
cas, la disponibilidad de movilización de las tro-
pas, prohibición constitucional, criterios contra-
rios al incremento y la situación política negativa 
que esta situación crea en las poblaciones de sus 
respectivos países—, a enviar mayor cantidad de 
personal, a pesar de la insistencia estadouniden-
se. No obstante, al final lo hicieron por la presión 
sostenida de EUA y de su aliado principal y fiel 
seguidor, el Reino Unido.

Se emplea el término “contradicciones” en su 
sentido más amplio para caracterizar desencuen-
tros, discrepancias o desavenencias motivadas 
por conflictos de intereses en el contexto de las 
relaciones político-diplomáticas y militares, ha-
cia el interior de las partes y entre ellas también. 
A continuación, se expresan, en lo fundamental, 
las principales contradicciones bilaterales entre 
algunos países miembros de la Organización, así 
como las que son comunes a todos.

27Sputnik News: .Como responderia Rusia a la expansion de la OTAN?, en https://mundo.sputniknews.com/
blogs/201701301066578164-respuesta-rusia-otan/. Infobae: Como son las “super armas” que Rusia presento con impre-
sionantes videos al estilo de Hollywood?, en https://www.infobae.com/america/mundo/2018/07/21/como-son-las-su-
per-armas-que-rusia-presento-con-impresionantes-videos-al-estilo-de-hollywood/.
28El periódico: Trump humilla a May por el ‘brexit’, en https://www.elperiodico.com/es/internacional/20180713/
trump-humilla-may-por-brexit-6940697;The New York Times: As May’s Government Teeters Over Brexit, Trump Gi-
ves It a Shove https://www.nytimes.com/2018/07/12/world/europe/trump-brexit-theresa-may.html
29BBC: Reino Unido y Estados Unidos: ¿qué hay detrás del distanciamiento entre Londres y Washington? (28-012020), 
en ttps://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-51253389.
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y recursos a las misiones que cumple la Organi-
zación Trasatlántica. Estuvo entre los principales 
contribuyentes con asesoría y personal militar a la 
campaña de Afganistán. 

Junto a Francia siempre ha abogado por una 
mayor independencia para la UE desde el punto 
de vista de la seguridad y una menor dependen-
cia de la OTAN, aunque no se opone a su exis-
tencia y a seguir participando en ella.34

Esta aspiración europea, liderada por el eje 
franco-alemán no es nueva. Surge cada cierto 
tiempo, en momentos de crisis, pero siempre se 
queda en los deseos, ya que los vínculos econó-
micos, políticos y militares entre Europa y EUA 
son demasiado profundos para aspirar realmen-
te a esa independencia, en este caso, militar; ade-
más, los aliados europeos no están en capacidad 
financiera para cumplir con los gastos militares 
que se les pide, mucho menos lo estarían para 
crear una organización paralela a la OTAN.

Durante el mandato del presidente Obama se 
produjeron fuertes discrepancias al descubrirse 
las acciones de espionaje del gobierno estadou-
nidense contra sus aliados, en particular en Ale-
mania. Este es un conflicto sellado, porque am-
bos han participado juntos en muchas misiones 
de este tipo.35

Desde que el presidente estadounidense Donald 
Trump llegó a la Casa Blanca, arremetió fuerte-
mente contra Alemania: primero, porque su gasto 
militar está muy por debajo del promedio previsto 

de la OTAN, la genocida campaña aérea que pro-
picio la caída del gobierno de Muanmar el Gadafi 
en Libia y su posterior asesinato. Mantiene una ac-
titud agresiva en el caso de Siria coincidiendo en 
general con EUA, pero de manera independiente. 

Francia históricamente ha abogado porque 
la UE tenga una mayor independencia desde el 
punto de vista militar como la creación de un 
Ejército europeo,30 lo cual constituye una con-
tradicción con EUA. El actual presidente fran-
cés convoca a los demás miembros de la UE a 
valorar la forma de lograr este propósito.31 Fue-
ron notorias las contradicciones públicas entre 
el presidente francés y Donald Trump, a raíz de 
la visita de este a Paris por el aniversario del fin 
de la Primera Guerra Mundial.32 

A la inversa, los países del Este, en gene-
ral abogan por un mayor protagonismo de la 
OTAN y de EUA, incluso por más ayuda de este 
último, en cuanto a financiamiento militar, pre-
sencia física de EUA en sus respectivos territo-
rios, especialmente los tres del Báltico y Polo-
nia.33 

Alemania. Es el país más poderoso de la UE 
desde el punto de vista económico. Dentro de sus 
intereses de seguridad no ha sido proclive a la in-
tervención armada y sí a las misiones de carácter 
civil, no menos injerencistas. En los últimos años 
ha comenzado a considerar la posibilidad de lle-
var a cabo misiones militares cuando sea necesa-
rio, según sus intereses; participa y aporta tropas 

30Macron reivindica proyecto que propone crear un ejército europeo, en https://www.dw.com/es/macron-reivindi-
ca-proyecto-que-propone-crear-un-ej%C3%A9rcito-europeo/a-46251710.
31Macron propone una Unión Europea más independiente de EE.UU. en seguridad, en https://www.americaeconomia.
com/politica-sociedad/politica/macron-propone-una-union-europea-mas-independiente-de-eeuu-en-seguridad.
32 La Vanguardia: Indignación en Francia por la falta de “decencia” de Trump con sus tuits (14-11-2018), en https:// 
www.lavanguardia.com/internacional/20181114/452932338928/indignacion-francia-decencia-trump-atentados-pa-
ris.html.
33Prensa Latina: Polonia aboga por reforzar OTAN y rechaza crear ejército europeo, en http://www.prensa-latina.cu/ 
index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=3605251&Itemid=1
34El Tratado de Lisboa de la Unión Europea reconoce que la defensa de 22 Estados miembros descansa en sus compro-
misos con la OTAN, lo que significa una subordinación militar a la Organización Noratlantica.
35Pressreader: Alemania reclamó un pacto de no espionaje, en https://www.pressreader.com/argentina/la-nue-
va/20140213/281994670387493.
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Además, los países miembros de la UE, la ma-
yoría también de la OTAN han criticado fuerte-
mente al presidente turco por la “limpieza” rea-
lizada en las fuerzas armadas con métodos poco 
ortodoxos, lo cual ha generado un clima de hosti-
lidad entre ellos.40 

Turquía ha mantenido fuertes discrepancias 
con EUA desde el gobierno de Barack Obama 
porque el presidente turco considera que ese país 
estuvo detrás del fallido golpe de Estado en su 
contra. En lo relativo al golpe,41 Alemania tam-
bién ha sido impugnada de sospechosa por tener 
entonces sus tropas en la base de la OTAN de In-
cirlik, territorio turco, instalación que estaba pre-
vista en el plan para apoyar dicho levantamiento 
militar. Alemania se ha visto obligada a retirar sus 
tropas de esa base.42

Turquía mantiene tradicionales discrepancias 
con Grecia por asuntos relacionados con Chipre: 
dos países de la Alianza envueltos en un conflicto 
no resuelto.43 También tuvo encuentros con EUA 
por el apoyo de este último a las tropas kurdas que 
actúan en Siria, a quienes Turquía considera te-
rroristas.44 En los últimos tiempos han entrado a 
cooperar en esa área.

(1,24 % del PIB);36 en segundo lugar, ha llegado a 
declarar que Alemania es traidora y cautiva de Ru-
sia por los negocios que tiene con ese país, entre 
ellos, el relacionado con el gas (North Stream).37 

A su vez, Alemania impugna a Turquía por 
la ausencia de libertad de prensa y el incumpli-
miento de los derechos humanos en general.38 

Turquía. Es el segundo país en cantidad de 
efectivos militares, después de EUA dentro de la 
OTAN.39 Lleva años aspirando a ingresar a la UE 
en algún momento, pero la Unión no ha dado vía 
libre a su ingreso ni se avizora que lo hará.

Esta situación provoca recelos por parte de la 
dirigencia turca, sentimientos de discriminación 
y reacciona en consecuencia. Discrepa con los 
aliados de la OTAN, a su vez miembros de la UE, 
que no han dado su voto para permitirle la entra-
da al bloque y por la discriminación religiosa con-
tra los musulmanes en varios países miembros de 
la Organización Trasatlántica.

Teniendo en cuenta lo anterior y la posición es-
tratégica de entrada a Europa, el gobierno turco 
chantajea de diversas maneras a la UE con la si-
tuación de los refugiados para obtener el favor del 
bloque comunitario con respecto a su posición.

36Actualidad RT: Deuda con la OTAN: ¿Qué hay detrás de las discrepancias entre Merkel y Trump?, en https://actua-
lidad. rt.com/actualidad/233708-deuda-otan-merkel-trump-discrepancias.
37Voz Libre: Trump calienta la cumbre de la OTAN: “Alemania es prisionera de Rusia”. Insiste también que los países 
europeos aumenten su gasto militar, en https://vozlibre.com/otan/trump-calienta-la-cumbre-la-otan-alemania-prisio-
nera-rusia-17510/.
38EuropaPress: Merkel sostiene que existen “diferencias” con Turquía, en http://www.diariojaen.es/internacional/mer-
kel-sostiene-que-existen-diferencias-con-turquia-EY4670237.
39Documentos Oficiales de la OTAN: Defence expenditure of NATO Countries, en https://www.nato.int/cps/en/nato-
hq/news_145409.htm.
40La Información: El golpe frustrado complica las relaciones de Turquía con la UE y Estados Unidos, en http://noticias. 
lainformacion.com/politica/diplomacia/frustrado-relaciones-Turquia-UE-Unidos_0_941306191.html.
41La Información: El golpe frustrado complica las relaciones de Turquía con la UE y Estados Unidos, en http://noticias. 
lainformacion.com/politica/diplomacia/frustrado-relaciones-Turquia-UE-Unidos_0_941306191.html.
42Diariosur: Alemania prepara la retirada de Incirlik, la base turca de la OTAN, en http://www.diariosur.es/internacio-
nal/201608/26/alemania-prepara-retirada-incirlik-20160826000436-v.html.
43El País: Fracasan las negociaciones para poner fin al conflicto de Chipre, en https://elpais.com/internacio-
nal/2017/07/07/actualidad/1499439110_901970.html.
44La Vanguardia: Turquía amenaza con romper “por completo” con EE.UU. por su apoyo a los kurdos de Siria, en 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180212/44735424092/turquia-amenaza-romper-completo-eeuu-apo-
yo-kurdos-siria.html.
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La mayor parte de los miembros de la OTAN 
tiene discrepancias (no todos al mismo nivel) con 
EUA porque en la mayoría de los casos sus gastos 
militares están por debajo del 2% de los respecti-
vos PIB. 

Desde el año 2012, el entonces Secretario Ge-
neral de la OTAN, Anders Fogh Rasmussen, en 
su informe anual de 201148 advertía que solo tres 
países cumplían con el requisito consensuado del 
gasto militar de un 2% del PIB y el y el 20% de este 
en la compra de armamento mayor y se refería a 
las dificultades económicas que se confrontaban 
debido a la crisis económica existente.

Tanta fue la insistencia estadounidense, en la 
persona del presidente Barack Obama, que los 
Aliados trasatlánticos acordaron en 2014 detener 
cualquier disminución en los gastos militares y 
esforzarse por cumplir las directrices del 2% del 
PIB en tales fines y de ese dinero el 20% para la 
compra de armamento mayor y la inversión en in-
vestigación y desarrollo.49 

Desde que Donald Trump asumió la presiden-
cia, incluso antes de ser electo, arremetió contra la 
OTAN acusándola de obsoleta, que sus miembros 
estaban robándole el dinero a EUA, entre otras 
críticas.

En una reunión previa a la Cumbre de la OTAN 
entre el presidente estadounidense Donald Trump 
y los demás miembros de la Organización Atlán-
tica, el presidente estadounidense llegó a plantear 
que los europeos “debían aumentar el gasto para 

EUA, principalmente, y algunos miembros de 
la Organización Atlántica no ven bien el relativo 
acercamiento de Turquía a Rusia en el conflicto 
sirio, así como en otros aspectos políticos y ade-
más, por la compra de los complejos coheteriles 
S-40045 a Rusia así como el negocio del gas que 
ambos acordaron desde hace tiempo y se propo-
nen incrementar.46

Todos los miembros de la OTAN, que lo son de 
la UE, tienen contradicciones con EUA por sus di-
ferencias sobre el tratado nuclear con Irán, por la 
salida de EUA del acuerdo de París sobre el cambio 
climático, por el incremento de los aranceles a los 
productos de la UE por la parte estadounidense.

Hay también diferencias de criterios entre 
los Aliados sobre cómo conducir las relaciones 
OTAN-Rusia, a partir de dos posiciones diferen-
tes: enfrentar o dialogar; hubo discrepancias en 
su momento en cuanto a la manera en que EUA 
provocó la crisis ucraniana.

Existen grandes diferencias económicas entre 
miembros de la Organización. Por ejemplo, el PIB 
de Alemania es 15,6 veces mayor que el de Grecia; 
el del Reino Unido es 14,5 veces el de Hungría; el 
de Francia supera 12 veces el de Portugal.47  

Sin embargo, los respectivos PIB de los tres 
grandes relacionados son similares. La partici-
pación en ejercicios y maniobras es mucho más 
difícil de sobrellevar por los más débiles y el ar-
mamento que se exige comprar cuesta lo mismo 
para todos.

45El País: Putin rechaza la expansión militar de Estados Unidos (27-04-2007), en https://elpais.com/diario/2007/04/27/ 
internacional/1177624802_850215.html
46El antiimperialista: Erdogan acusa a la OTAN de doble rasero, en http://elantimperialista.blogspot.com/2018/03/ 
erdogan-acusa-la-otan-de-doble-rasero.html; y TRT: Turquía y Rusia tienen relaciones mejores que nunca en to-
dos los campos, en http://www.trt.net.tr/espanol/programas/2018/03/22/turquia-y-rusia-tienen-relaciones-mejo-
res-que-nunca-en-todos-los-campos-93374.
47Documentos Oficiales de la OTAN: Defence expenditure of NATO Countries, en https://www.nato.int/cps/en/nato-
hq/news_145409.htm.
48Documentos Oficiales de la OTAN: Secretary General’s Annual Report 2011 (enero 2012), en http://www.nato.int/
cps/en/SID-2C1689E4-C4E9601B/natolive/opinions_82646.htm.
49Documentos Oficiales de la OTAN: Wales Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government par-
ticipating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales 05 Sep. 2014, en http://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
news_112550.htm?selectedLocale=en.
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La UE debe destinar anualmente 1 500 millones 
de dólares al financiamiento de los proyectos de 
investigación en materia de tecnologías militares 
y la compra de sistemas de armamentos comunes. 
La suma mencionada es sólo la inicial y está des-
tinada a crecer con el paso de los años.

Es de suponer que el avance de este plan condi-
cione una fuerte contradicción con EUA si dentro 
de unos años se consigue un desarrollo significati-
vo en la fabricación de armamentos europeos so-
fisticados y el dinero que se destina para la com-
pra de este tipo de técnica se invierta en Europa y 
no en EUA.

Independientemente de lo planteado, EUA y 
la OTAN están obligados a cooperar estrecha-
mente en los terrenos de la seguridad y la de-
fensa, por las fuertes interrelaciones estratégi-
cas, político-militares y económicas existentes 
entre las partes: todos necesitan de todos y a 
la larga, haya discrepancias o no, se ponen de 
acuerdo para actuar, según los intereses comu-
nes.

Así lo hicieron en Yugoslavia, Irak, Afganistán, 
Libia, Siria y en el abrumador cerco establecido 
desde antes de 2014 contra Rusia, posteriormen-
te ampliado. Los miembros de la OTAN forman 
parte de la coalición organizada por EUA para, 
supuestamente, combatir al terrorismo en el Me-
dio Oriente. 

Los miembros de la Alianza que pertenecen a 
la UE han apoyado las sanciones de EUA contra 
Rusia y han estado de acuerdo con las impuestas 
por el bloque europeo, aunque en algunos casos 
se perjudican con ellas.

En octubre de 2018 se realizó una de las ma-
yores maniobras de la OTAN de todos los tiem-
pos “Trident Juncture 2018” (25 de octubre al 7 
de noviembre) con la participación de más de 
50 000 efectivos en el teatro de operaciones que 

enero de 2019 o EUA seguiría solo”50 dando a en-
tender que EUA podría retirarse del Tratado del 
Atlántico Norte en enero de 2019 si sus demandas 
no son aceptadas por los socios de la alianza.

Los miembros europeos de la OTAN prometieron 
alcanzar las cifras previstas para sus gastos militares 
en el más breve plazo posible, con lo cual apacigua-
ron momentáneamente al jefe de la Casa Blanca.

EUA exige que Europa gaste más en defensa con 
la condición de que el 20% del gasto se destine a 
los sistemas de armamento más sofisticados, que 
son, mayoritariamente estadounidenses. Es decir, 
que Europa siga necesitando a EUA en términos 
de capacidades militares. Ello explica en parte la 
insistencia estadounidense en el aumento del gas-
to militar de los miembros europeos.

El presidente Trump también está presionando 
literalmente a los países miembros de la OTAN, 
a definirse individualmente en relación con su 
política exterior, como es el caso de trasladar su 
embajada a Jerusalén, apostando a que, a la larga, 
algunos aliados lo sigan, con la consiguiente divi-
sión entre ellos.

Aunque por el momento no ha sido objeto de 
contradicciones con EUA, la UE ha estructurado 
un plan denominado “Cooperación Estructurada 
Permanente” PESCO51 (por sus siglas en inglés), 
que se propone establecer estructuras de defen-
sa dentro de la Unión, desarrollar capacidades o 
lanzar operaciones si una mayoría cualificada de 
países lo acepta.

La cooperación involucra unos 60 proyectos. 
Cada país debe participar en, al menos, un pro-
yecto conjunto. Incluirán la creación de hospita-
les militares, centros de mejora de la calidad para 
misiones de capacitación, la transferencia de da-
tos entre la inteligencia militar y la construcción a 
gran escala de la logística para transportar equipo 
militar pesado.

50http://www.unitedexplanations.org/2018/07/23/cumbre-de-la-otan-2018-la-materializacion-de-la-nueva-bre-
cha-transatlantica/.
51ABC: PESCO, el gran proyecto europeo de Defensa, en https://www.abc.es/internacional/abci-pesco-gran-proyec-
to-europeo-defensa-marca-camino-margarita-robles-201806080326_noticia.html.
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Si la OTAN Europa hubiera gastado en esa fe-
cha el 2% de su PIB, equivaldría a 331 000 millo-
nes USD.

Si de ese dinero hubiera gastado el 20% para 
compra en armamento mayor como exige EUA, 
ello equivaldría a 66 200 millones USD.

La venta mundial aproximada de armamen-
to en 2015 fue de 91 300 millones USD (Último 
dato de mayor precisión que posee el SIPRI).53 
En la tabla que aparece a continuación se calcu-
laron los montos aproximados de las ventas de 
los 8 países con mayores porcentajes entre 2012 
y 2016.

Como puede apreciarse, los 66 200 millones 
USD que representa el gasto militar del 2% del 
PIB y de este dinero el 20% para la compra de ar-
mamento mayor está muy cerca de la suma total 
de las ventas de los mayores exportadores de ar-
mas: 68 922 millones de USD. 

comprende el centro y este de Noruega, el océano 
Atlántico, el mar Báltico, incluyendo Islandia y el 
espacio aéreo de Finlandia y Suecia.

Desde febrero y hasta junio de 2020 se lleva a 
cabo una gran maniobra de traslado de tropas 
desde EUA hasta Europa, denominada “Defen-
der Europe” con la participación unos 20 000 
efectivos estadounidenses y 17 000 europeos, 
fundamentalmente en Bélgica, Estonia, Ale-
mania, Letonia, Lituania, Países Bajos y Polo-
nia, con el objetivo principal de elevar la rápida 
movilidad de las tropas a través del Atlántico y 
Europa y garantizar la protección entre los alia-
dos.52 

2.1 Sobre el Gasto militar y la compra de ar-
mamento mayor 

El PIB de los miembros europeos de la OTAN 
en 2015 fue, aproximadamente, de 16 550 miles 
de millones de USD, a precios de 2015.

52DEFENDER-Europe 20, en https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_173888.htm?selectedLocale=en.
53SIPRIYB17 (The financial value of arms exports 2015, p. 15), en https://www.sipriyearbook.org/.
54Se obtuvo esta cifra de SIPRI Year Book 2017 donde aparecen los mayores exportadores e importadores entre 2012 
al 2016. Disponible en https://www.sipriyearbook.org/.

PAíS
EUA (33%)
Rusia (23%)
China (6,2%)
Francia (6%)
Alemania (5,6%)
R. Unido (4,6%)
España (2,8%)
Italia (2,7%)
SUMA

30 129
20 999
5 661
5 478
5 113
4 199
2 556
2 465

68 922

MILLONES USD

Venta de armamentos en USD 201554 de los
8 mayores exportadores entre 2012 y 2016
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enemiga por EUA, la OTAN se ha acercado más 
a países asiáticos y de Oceanía como son Japón, 
Australia, Nueva Zelanda: con estos dos últi-
mos firmó recientemente amplios convenios de 
colaboración militar. Debe continuar profundi-
zando estos vínculos.

También, continuará relacionándose prio-
ritariamente con los países del Asia Central, 
miembros de la Organización de Cooperación 
de Shanghái y varios de ellos, de la Organiza-
ción del Tratado de Seguridad Colectiva, tra-
tando de debilitar el vínculo de los mismos con 
esas organizaciones, Rusia y China.

Para la región europea la Organización  
Atlántica se propone incrementar la defensa an-
timisil en Polonia e intentará asentarla también 
en Noruega, aunque esta última no ha dado la 
seguridad de aceptarlo. No se descarta la po-
sible utilización de medios nucleares, partien-
do de la base de que algunos miembros de la 
OTAN albergan artefactos de este tipo en sus 
aeródromos.

Continuará el proceso de crecimiento de los 
miembros de la Organización Atlántica; se traba-
jará por ampliar la red de asociados, también en 
América Latina, con la categoría de “socios por el 
mundo”: no se descarta a Brasil, con su nueva ad-
ministración y el empuje del actual presidente es-
tadounidense para empoderarlo. La OTAN conti-
nuará fortaleciéndose y ampliando su influencia 
en el mundo.

Se debe trabajar para garantizar que la OTAN 
disponga, a partir de 2020, de 30 batallones de 
infantería, 30 buques de guerra y 30 escuadro-
nes aéreos, listos para actuar en un plazo de 30 
días. 

Debe reforzarse la presencia militar en los tres 
Estados del Báltico. La Organización Atlántica 
continuará acercándose a Suecia y Finlandia con 
el objetivo de hacerlos miembros.

El PIB de la OTAN Europa en 2017 a precios 
constantes 2010 fue de 17 298 miles de millones 
de USD.

El gasto militar promedio fue de 1,46% del PIB 
OTAN Europa.

El porcentaje del gasto militar OTAN Europa 
para comprar armamento mayor fue 19,27 %

Por lo tanto, el gasto real en la compra de ar-
mamento mayor fue de 50 600 millones de USD. 
Prácticamente la suma de lo vendido por EUA y 
Rusia entre 2014 y 2016.

Si la OTAN Europa hubiera gastado lo que se 
exige por USA, en 2017, la cifra podría haber sido 
de unos 69 000 millones de USD, un poco mayor 
que la suma de los mayores vendedores de armas 
entre 2014 y 2016.

Téngase en cuenta que de las 100 mayores em-
presas fabricantes de armamentos y prestadoras 
de servicios militares en el mundo, 40 son esta-
dounidenses. De ellas, seis55 lideran la lista con 
un 36% de las ventas totales en 2016.56

3. Tendencias para un nuevo Concepto Estra-
tégico de la OTAN

La actuación de la OTAN a lo largo de estos 
diez años nos indica claramente hacia dónde va. 

El Concepto Estratégico de la OTAN vigente en 
estos momentos, se aprecia, debe ser sustituido por 
uno nuevo a finales de 2020 o a principios de 2021. El 
nuevo documento seguramente estará a tono, como 
los anteriores, con la línea marcada por la estrategia 
de seguridad nacional estadounidense, donde se de-
fine a Rusia y China como los principales enemigos.

Debe mantener la concepción de que cual-
quier conflicto más allá de sus fronteras, que 
represente un peligro para los intereses de uno 
o varios asociados, constituye una amenaza y 
por tanto, debe continuar proponiéndose el 
manejo de las crisis.

En los últimos años, a partir del desarrollo 
que ha alcanzado China, considerada peligro y 

55Lockheed Martin Corp; Boeing; Raytheon; Northrop Grumman Corp; General Dynamics Corp; BAE Systems Inc.  
56Data for total arms sales for the SIPRI Top 100 for 2002–16 (Excel), en https://www.sipri.org/databases/armsindustry.
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espacial, considerando que el espacio es esencial 
para la defensa y la disuasión que se propone. Esta 
área seguirá desarrollándose. 

Conclusiones 
En los últimos años la OTAN se ha fortalecido 

desde el punto de vista militar, ampliando funda-
mentalmente la cantidad de tropas en las fronte-
ras rusas con el pretexto de la amenaza; ha logra-
do tener gran cantidad de asociados en el resto 
del mundo, comprometidos a cooperar de una u 
otra manera con la Alianza, convirtiéndose en un 
actor global.

Existen contradicciones entre los miembros 
de la OTAN, algunas bilaterales, otras grupales, 
pero la mayoría de ellas y las más importantes, 
son con EUA, en especial en lo que se refiere 
al gasto militar y a la compra de armamentos, 
aspecto de mayor interés para EUA y su com-
plejo militar Industrial por el monto de dinero 
que representa, además de tener a los miembros 
europeos de la OTAN dependiendo, en lo fun-
damental, del armamento estadounidense, as-
pecto que limita la soberanía técnico militar de 
los aliados. 

Independientemente de las contradiccio-
nes, discrepancias e inconformidades, EUA 
necesita de la OTAN y la Alianza, de todos 
sus miembros. Se aprecia que en el mediano 
plazo los aliados europeos, permanentemente 
presionados por EUA y la cúpula de la OTAN, 
harán el esfuerzo real para elevar sus gastos 
militares a valores cercanos, a los exigidos por 
Washington y continuarán dependiendo de la 
organización militar trasatlántica para su se-
guridad.

La OTAN debe codificar en un nuevo docu-
mento estratégico las decisiones que ha tomado 
en el curso de los últimos diez años para forta-
lecerse y mantendrá como premisa fundamen-
tal garantizar la disuasión ante sus rivales, in-
cluyendo la nuclear, si lo considerara necesario, 
elevando así el peligro que representa para la 
humanidad. ☐ 

Priorizará el acceso a la membresía de los Esta-
dos Balcanes Occidentales: está en turno Mace-
donia del Norte.

Continuará tratando de acercar más a su entor-
no a Azerbaiyán con quien mantiene excelentes 
relaciones de cooperación, con Armenia, y por 
supuesto, especialmente con Georgia; también 
tratará de aprovechar los desencuentros de Bela-
rús con Rusia en un intento por atraerla.

Se mantendrá la pretensión de llevar el gasto 
militar de los miembros al 2% del PIB y el 20% 
de este en la compra de armamento principal y 
equipamiento, teniendo en cuenta que entre 2017 
y 2019 el de los aliados europeos se incrementó 
en 34 700 millones de dólares, debido a la presión 
mantenida sobre la Alianza por el actual presi-
dente estadounidense.

Los países europeos de la OTAN tienen pre-
sencia militar en América Latina y el Caribe y no 
se rechaza el acercamiento de algunos que tienen 
amplia relación militar con EUA como Chile y 
Perú. 

La ciberdefensa es parte de la tarea principal de 
la OTAN como defensa colectiva. En primer lu-
gar, proteger su propia red, incluyendo las opera-
ciones y las misiones, así como elevar la resiliencia 
dentro de la Alianza. Desde 2016 se propusieron 
elevar sus respectivas ciberdefensas y continuarán 
haciéndolo. 

La OTAN tiene Grupos de reacción rápida de 
guardia permanente para asistir a sus miembros y 
debe mantenerlos. 

En la Cumbre de Bruselas de 2018 se aprobó 
la creación de un nuevo Centro de Operaciones 
en el Ciberespacio como parte de su estructura de 
mando; también se acordó crear capacidades ci-
bernéticas nacionales para sus respectivas misio-
nes y operaciones. 

La Alianza intensificará su cooperación con la 
industria cibernética, a través de una asociación 
con esta.

El 27 de junio de 2019, los ministros de defensa 
de la OTAN aprobaron una nueva política general 
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Armenia
Austria
Azerbaiján
Belarús
Bosnia H.
Finlandia
R. Macedonia
Georgia
Irlanda
Kazajstán
Kirguizia

Miembros de la Unión Africana
Con representación diplomática permanente ante la OTAN (desde mayo 2016)
El más reciente socio por el mundo

Asociación Euroatlántica (21) Diálogo
Mediterráneo (7)

Iniciativa de 
Coop. de  
Estambul (4)

Socios por
el Mundo (9)

Malta
Moldova
Rusia
Serbia
Suecia
Suiza
Tayikistán
Turkmenistán
Ucrania
Uzbekistán

Afganistán
Australia
Colombia
Irak
Japón
Corea del Sur
Mongolia
N. Zelanda
Pakistán

Bahrein
Qatar
Kuwait
Em. á rabes U.

Argelia 
Egipto
Israel
Mauritania
Marruecos
Túnez
Jordania

(Anexo 1)
Países Asociados a la OTAN57

57Documentos Oficiales de la OTAN: Partners, en https://www.nato.int/cps/en/natohq/51288.htm.
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Resumen:
En la proyección externa actual de Estados Uni-
dos, la geoeconomía ha ganado terreno como 
parte de su Estrategia de Seguridad Nacional y 
política imperialista. Siendo un término en el que 
ha habido varias interpretaciones, se define aquí 
como el uso de instrumentos económicos de po-
der para cumplir objetivos geopolíticos en las re-
laciones internacionales, e influir en el equilibrio 
de poder global.  El artículo se basa esencialmente 
en las definiciones de geoeconomía utilizadas por 
académicos y estrategas estadounidenses, las cau-
sas de este fenómeno y sus componentes princi-
pales. Esta reorientación en el uso de instrumen-
tos de poder económico para tratar de mantener 
el equilibrio global de fuerzas es de gran interés 
para los países de América Latina y el Caribe. Las 
intervenciones militares no están excluidas, pero 
se trata de agotar lo que también se llama “guerra 
por otros medios”, “guerra política” y la “guerra 
económica”. Hay un marcado énfasis en el uso 
de la geoeconomía como un medio en la dispu-
ta hegemónica entre los Estados Unidos y China, 
expresada en la guerra comercial y tecnológica. 
Se espera que en el mediano y largo plazo estas 
políticas tengan un efecto desfavorable a Estados 
Unidos en el balance mundial de fuerza. 
Palabras claves: Estados Unidos, sanciones econó-
micas, guerra económica, geoeconomía
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Estados Unidos: Geoeconomía y el balance de poder global

Introducción
Aunque no es un fenómeno novedoso en la po-

lítica exterior de Estados Unidos y mucho menos 
en la historia de las relaciones internacionales, 
se ha apreciado un énfasis en los últimos años 
en el enfoque estratégico sobre la geoeconomía, 
que pretende mantener y mejorar la posición de 
poder del imperialismo estadounidense a escala 
mundial y regional mediante un incremento en la 
utilización de estos medios de poder económico. 
La proyección externa1 desde la perspectiva geoe-
conómica ha sido incorporada con mucha fuerza 
con la llegada a la presidencia de Donald Trump 
a partir de enero de 2017, tanto contra grandes 
potencias consideradas retos a su seguridad na-
cional, como contra países como Irán en el Medio 
Oriente, o Venezuela, Cuba y Nicaragua en Amé-
rica Latina y el Caribe, identificados como retos 
a los intereses del imperialismo y la estabilidad 
regional desde esa perspectiva. La Estrategia de 
Seguridad Nacional de Estados Unidos dada a co-
nocer en 2017 es buen ejemplo de la significación 
de la economía para la “seguridad nacional”. En 
ese documento se afirma: “Los retos económicos 
internos demandan que entendamos la prosperi-
dad económica como un pilar de la seguridad na-
cional”. (National Security Strategy of the United 
States, 2017: 14)

En su expresión actual la tendencia al empleo in-
tensivo de la geoeconomía como parte de la estrate-
gia imperialista está vinculada principalmente a la 
superioridad mundial que todavía ocupa la econo-
mía de Estados Unidos, al proceso de globalización 
económica más reciente basado en el predominio 
de las políticas económicas neoliberales: desregu-
laciones financieras y liberalización del comercio. 
Los desarrollos tecnológicos en la computación, las 
redes globales de comunicación y la consiguiente 
profundización en los encadenamientos produc-
tivos y de servicios de una parte, y la repercusión 

its National Security Strategy and imperialist policy. 
Being a term on which there have been various in-
terpretations, it is defined here as the use of econo-
mic instruments of power to meet geopolitical objec-
tives in international relations and to influence the 
global power balance. The article is essentially based 
on the definitions of geoeconomics used by Ameri-
can academics and strategists, the causes of this phe-
nomenon and its main components. This reorienta-
tion in the use of instruments of economic power to 
try to maintain the global balance of forces is of ma-
jor interest to the countries of Latin America and the 
Caribbean. Wars and military interventions are not 
excluded, but it is about exhausting what is also ca-
lled “war by other means”, “political war” and “eco-
nomic war” as the use of all power means to accom-
plish the imperial purposes as the media war and 
cyber war. There is a marked emphasis on the use of 
geoeconomics as a means in the hegemonic dispute 
between the United States and China, expressed in 
the commercial and technological war. In the midd-
le and long term perspective it is expected that this 
strategic approach has an unfavorable effect for the 
United State in the world balance of force.

Key words: United States, economic sanctions, 
economic war, geoeconomics.

1Se entiende por proyección externa de Estados Unidos el vector resultante de los distintos componentes de su política 
exterior e incluye por lo tanto todos sus instrumentos: político-diplomáticos, económicos, militares y propagandísti-
cos.
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La proyección externa de Estados Unidos como 
vector resultante de su política exterior ha refor-
zado una visión en extremo unilateral, retirán-
dose de importantes acuerdos y entendimientos 
multilaterales y reforzando el empleo de los ins-
trumentos de fuerza, la amenaza de su uso, pero 
privilegiando los de poder económico.

Desarrollo
Geoeconomía en la literatura sobre disputa 

global de poder
El origen de esta visión de la geoeconomía en 

Estados Unidos y occidente se apoya en las ideas 
desarrolladas por Edward N. Luttwark, que co-
rrelaciona los medios de poder económico como 
fundamento de la geoeconomía. (Luttwak, 1990) 
A finales de la década de 1990 el propio autor pu-
blica un libro donde desarrolla estas ideas con 
una notable repercusión que alcanza hasta nues-
tros días. (Luttwak, 1999) 

Entre las principales obras que desarrollan la es-
trategia de política exterior actual de Estados Uni-
dos en el sentido geoeconómico están: Treasury´s 
Warfare: The Unleashing of a New Era of Finan-
cial Warfare de Juan C. Zarate; (Zarate, 2013) New 
Tools of Economic Warfare: Effects and Effectiveness 
of Contemporary U.S. Financial Sanctions de Elisa-
beth Rosenberg y colaboradores, (Rosenberg et al, 
2016) y el libro War by Other Means: Geoeconomics 
and Statecraft de Robert D. Blackwill y Jennifer M. 
Harris, (Blackwill y Harris, 2017) que aborda este 
asunto de manera integral y sin duda constituye 
una recomendación influyente para la política ex-
terior actual de Estados Unidos. No es casual que 
detrás de estos esfuerzos estén importantes centros 
de pensamiento, funcionarios devenidos profeso-
res, e investigadores, o a la inversa, vinculados a las 
instituciones de formación militar y de la “seguri-
dad nacional” y centros de estudios estratégicos. 
Expresado enfáticamente por el propio presidente 
Trump, seguridad nacional es seguridad económi-
ca. (Navarro, 2018)

El trabajo de investigación relacionado con el 
empleo de los instrumentos económicos como 

de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 
2001, estimularon desarrollos teóricos y el perfec-
cionamiento práctico del uso de los instrumentos 
económicos de poder con fines geopolíticos por 
parte del gobierno de Estados Unidos.

La llamada guerra antiterrorista declarada por el 
Gobierno de George W. Bush generó un énfasis en 
el empleo de los medios económicos con fines po-
líticos fundamentalmente para frenar el desarrollo 
de Irán y de los grupos terroristas que la política 
estadounidense considera amenaza a su seguridad. 
La Oficina para el Control de Activos Extranjeros 
del Departamento del Tesoro (OFAC: Office of Fo-
reign Asset Control) desempeña una función fun-
damental en el perfeccionamiento para la aplica-
ción del poder económico con fines políticos.

Este trabajo tiene como objetivo explicar el pro-
ceso que origina el enfoque geoeconómico dentro 
de la estrategia de seguridad nacional de Estados 
Unidos, que alcanza su más alta expresión en la 
presidencia de Donald Trump, las principales ela-
boraciones estratégicas en que se sustenta, las con-
diciones que lo han hecho posible dentro de las ten-
dencias actuales de ascenso del conservadurismo y 
la reacción bajo el lema de Estados Unidos Primero 
(America First). Se considera que, en el mediano y 
largo plazo, y de mantenerse el predominio de esta 
visión estratégica de Estados Unidos con énfasis en 
el uso extensivo y deliberado de los instrumentos 
económicos de poder, ello tendrá efectos contra-
rios a los pretendidos por sus diseñadores y forta-
lecerá la declinación relativa de su poder frente al 
ascenso de otras fuerzas en las relaciones interna-
cionales, tanto en la disputa entre las mayores po-
tencias, como en los procesos regionales de eman-
cipación del sistema imperialista de dominación.

Jacob J. Lew y Richard Nephew reconocen que: 
“El poder económico, como cualquier otro instru-
mento, puede tener resultados desfavorables si es 
empleado de modo no inteligente, provocando con-
secuencias no deseadas en el corto plazo y propor-
cionando la declinación del liderazgo de Estados 
Unidos en el largo plazo”. (Lew y Nephew, 2018, 149)  
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énfasis en los instrumentos económicos de poder 
adquiere mayor relevancia en el espacio conside-
rado por sus estrategas como “patio trasero” des-
de una renovada interpretación de la Doctrina 
Monroe. Es decir, como región geográfica desig-
nada por sus estrategas como exclusiva del domi-
nio y explotación estadounidense, pero también 
se aplica en otras regiones, incluyendo sobre todo 
el Medio Oriente y Asia de acuerdo con los deno-
minados retos a la seguridad nacional de Estados 
Unidos identificados en esas áreas. 

Geoeconomía y guerra económica en la pro-
yección internacional del imperialismo

En la actual proyección externa de Estados Uni-
dos ha ganado terreno el enfoque geoeconómico 
para cumplir sus objetivos geopolíticos en las rela-
ciones internacionales. No se trata de la política eco-
nómica, comercial, cambiaria y financiera determi-
nada por motivaciones del mercado, sino el uso de 
estos medios económicos para la coerción política, 
la subversión de gobiernos y la modificación del ba-
lance internacional de fuerzas. Esta reorientación de 
la estrategia estadounidense, dirigida a mantener su 
posición en la correlación internacional de fuerzas y 
recuperar en lo posible cuotas de hegemonía perdi-
da en su sistema de dominación y explotación, tiene 
consecuencias para la geopolítica mundial y reviste 
principal interés para nuestros países. En sus expre-
siones extremas, al perseguir derrotar o derrocar el 
gobierno objeto de tales políticas debe considerarse 
como una guerra económica.

Las guerras e intervenciones militares en sus 
distintas variantes se han seguido empleando, no 
se excluyen, sobre todo cuando se trata de países 
pequeños, débiles, fragmentados o con claras ma-
nifestaciones de ingobernabilidad, pero no son el 
instrumento privilegiado en el siglo XXI. Las in-
tervenciones militares son mucho más costosas y 
entrañan mayores riesgos que la guerra económi-
ca, que se considera más efectiva acompañada de 

arma política en la etapa más reciente se ha llevado 
a cabo desde los años de la administración Obama 
e incluso antes, y abarca todos los campos de estu-
dio, incluyendo los elementos legales de las relacio-
nes internacionales y las posibilidades que tienen 
de aumentar su poder coercitivo. (Lentz, 2013) En-
tre los profesores e investigadores que han tenido 
una amplia y reconocida participación en la for-
mulación de esta política resulta de interés la figura 
de Jill Jermano, Profesor Adjunto de la National In-
telligence University y Ejecutivo Senior del Depar-
tamento del Tesoro del gobierno de Estados Uni-
dos, institución que como se sabe desempeña una 
función principal en el diseño y puesta en práctica 
de las sanciones económicas unilaterales o las polí-
ticas económicas coercitivas y subversivas.

Uno de los puntos de partida en los procesos 
para el diseño de las sanciones unilaterales coerci-
tivas es la “evaluación de vulnerabilidades” de los 
países objeto de tales políticas, para dañar su esta-
bilidad socioeconómica y generar revueltas masi-
vas del pueblo contra su gobierno. Es decir, explo-
siones sociales. El discurso oficial estadounidense 
trata de enmascarar sus verdaderos fines, viola-
dores de los derechos humanos con el discurso de 
las “sanciones inteligentes”, que supuestamente no 
afectarían a los pueblos. Al reconocer el rechazo 
que encuentran estas políticas internacionalmen-
te, e incluso en algunos funcionarios del gobierno 
de Estados Unidos, tratan de presentar las sancio-
nes económicas unilaterales coercitivas, mediante 
pretextos como el ser destinadas a lograr la “liber-
tad”, los “derechos humanos” y la “democracia.”

Cada vez más y sin el menor pudor, los expertos y 
consejeros dedicados a la aplicación de tales instru-
mentos, afirman que conocer las vulnerabilidades 
de los países a los cuales se destinan estas políticas, 
también es importante para evaluar el apalanca-
miento de Estados Unidos sobre el objeto político.2

Esta proyección externa de Estados Unidos con 

2Apalancamiento político es la capacidad de explotar vulnerabilidades, de los vínculos del país objetivo o dependencia 
de una fuente, o entidades bajo la jurisdicción del país que envía recursos vitales para la economía del país objetivo (al 
que se le quiere aplicar dichas medidas coercitivas).

Estados Unidos: Geoeconomía y el balance de poder global
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ma de relaciones internacionales y el balance de 
fuerzas en el orden mundial en formación. En tal 
sentido, la geoeconomía permite cambiar la dis-
tribución geográfica del poder entre los actores 
internacionales a partir de los instrumentos eco-
nómicos de poder. Las asimetrías de poder refle-
jadas en la economía constituyen la posibilidad de 
ejercer estos medios como parte de la guerra por 
otros medios, pero no en el ámbito estrictamente 
militar y por ello no tiene costos humanos para el 
país agresor. Por supuesto, en la práctica todos los 
medios se combinan, político-diplomáticos, pro-
pagandísticos, psicológicos y económicos. Pero 
excluyendo los medios militares de la guerra, no 
debe desconocerse que los instrumentos econó-
micos son parte del poder duro, a decir de Joseph 
Nye (Nye, 2010) y la declinación del poder esta-
dounidense los hace una forma de guerra muy 
conveniente.

La guerra económica, o el empleo de los ins-
trumentos económicos con fines políticos para 
obligar al adversario a cumplir los intereses y la 
voluntad imperialista constituyen un acto de ex-
trema violencia. Las llamadas sanciones econó-
micas, los “embargos económicos” en realidad 
bloqueos —como se ha aplicado contra Cuba por 
décadas y más recientemente contra Venezuela—, 
son formas refinadas e intensas, que se han veni-
do empleando por parte de Estados Unidos, para 
derrocar gobiernos que consideran retos al siste-
ma de dominación imperialista.3 En otros casos 
se busca debilitar o disuadir, pero en general, se 
trata de reconfigurar el balance global de fuerzas 
a favor de Estados Unidos, objetivo principal de la 
estrategia de seguridad nacional estadounidense.

En ese contexto cambiante se desarrollan nue-
vas concepciones estratégicas para la intervención 
militar y el conflicto o las pugnas de poder mun-
dial mucho más abarcadoras. Toman en cuenta 
lo que consideran los desafíos a la hegemonía de 

otros instrumentos en el campo de la propaganda, 
la diplomacia y la ciberguerra.

Sobre todo, a partir del llamado Fin de la Gue-
rra Fría, desde los primeros años de la década 
de 1990 se plantea el fin del esquema bipolar de 
relaciones internacionales, el llamado conflicto 
Este-Oeste y la visión del “juego de suma cero” 
dentro de ese conflicto, la política de contención 
e incluso la reversión de la llamada expansión co-
munista. Durante los años de la Guerra Fría la ca-
rrera armamentista escenificada entre la Unión 
Soviética y Estados Unidos se reflejaba en conflic-
tos convencionales en Asia, África y América La-
tina, aunque la Guerra de Vietnam fue un enorme 
esfuerzo bélico y se emplearon los armamentos 
más crueles, como el napalm y el agente naranja. 
Pero la guerra, aunque sea “regional”, excluyendo 
el enfrentamiento directo entre grandes potencias 
es un acontecimiento sumamente costoso, inclu-
yendo las perdidas en vidas del agresor e involu-
cra grandes riesgos.

Es esa una de las causas por la que las interven-
ciones militares de gran envergadura realizadas 
por el imperialismo estadounidense dejan mucha 
insatisfacción a los que la realizan, y ello ha favo-
recido el empleo cada vez más intenso y extendi-
do de los instrumentos económicos como parte 
de una guerra no declarada, y por ello el énfasis 
en la guerra económica. La guerra económica 
busca los mismos objetivos que el conflicto bélico, 
pero encuentran condiciones favorables para su 
empleo en el desarrollo tecnológico, la estructura 
globalizada del mercado y la fortaleza que todavía 
tiene la economía estadounidense. 

Visto desde la perspectiva del balance global de 
fuerzas, el retroceso o avance de los espacios geo-
gráficos de dominación o las esferas de influencia 
de las potencias pueden modificarse mediante la 
geoeconomía. Con el uso de instrumentos econó-
micos Estados Unidos trata de redefinir el siste-

3Estas políticas unilaterales al dañar las condiciones económicas de vida del pueblo en los países de destino son en 
realidad actos de genocidio y graves violaciones de los derechos humanos.
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la “guerra política” (Smith, 1989) en cuatro grandes 
espacios. Estos espacios se superponen y actúan de 
conjunto, aunque de acuerdo con las etapas y con-
diciones se privilegian alguno de ellos: económico, 
político-diplomático; información y propaganda; y 
los conflictos militares. El centro de pensamiento 
Rand Corporation, muy cercano al Departamento 
de Defensa estadounidense, ofrece elementos actua-
lizados sobre cómo realizar la guerra por todos los 
medios, y emplea para ello su definición de guerra 
política, que incluye, como se ha definido, todos los 
instrumentos de poder. (Robinson, et al., 2018) 

La estrategia centrada en la geoeconomía, como 
se ha explicado, pretende alcanzar el propósito de 
mantener y ampliar el balance mundial de poder a 
su favor mediante el uso de los instrumentos eco-
nómicos de poder, reconociendo que otros países 
como China y Rusia disputan la hegemonía de Esta-
dos Unidos empleando los instrumentos económi-
cos de poder con fines geopolíticos. Con ello trata 
de evitar la intervención militar, o esperar en todo 
caso reducir sus costos materiales y humanos. Los 
resultados de las más recientes intervenciones mili-
tares de Estados Unidos en el Medio Oriente —so-
bre todo en Afganistán e Irak— han sido objeto de 
muchas críticas dentro de la clase dominante, por-
que no lograron enteramente los propósitos desea-
dos. (Malkasian, 2020) 

Siempre en la política externa estadounidense se 
habían empleado los instrumentos económicos para 
el cumplimiento de objetivos políticos —el Plan 
Marshall para Europa es un ejemplo paradigmático. 
Entre 1947 y 1951 ofreció financiamiento a Euro-
pa Occidental como ayuda para la recuperación de 
los destrozos de la guerra, pero el propósito político 
consistió en evitar la llamada expansión comunis-
ta en esta región. Decenas de miles de millones de 
dólares estadounidenses se desembolsaron con esos 
propósitos y posteriormente se realizaron las inver-
siones directas de las transnacionales estadouniden-
ses allí consolidando los negocios trasatlánticos. No 
por casualidad los vínculos económicos y políticos 
actuales entre la Unión Europea y Estados Unidos 

Estados Unidos, que abarcan un amplio espectro 
de escenarios y condiciones, tratando de evitar 
los enfrentamientos militares entre grandes po-
tencias, o las guerras con armas nucleares y otras 
de destrucción masiva, que como se sabe, supon-
drían el fin de la vida como la conocemos. 

A lo largo de los años se han introducido distin-
tas estrategias. La contrainsurgencia, para enfrentar 
el movimiento guerrillero en América Latina en la 
década de 1960, la guerra de baja intensidad o con-
flicto de baja intensidad (Low Intensity Conflict) fue 
la concepción desarrollada en la década de 1980 
para este tipo de lucha. (CIA, 1986) La “Guerra no 
convencional de las fuerzas especiales” es una de las 
aproximaciones vigentes. (Estado Mayor, Departa-
mento del Ejercito; 2010) 

Asimismo, en la literatura sobre la guerra existen 
distintas definiciones como la “guerra asimétrica”, 
que trata de catalogarlas de un modo amplio, para 
expresar las grandes diferencias de poder en medios 
y técnicas de combate de las fuerzas involucradas, 
pero sigue estando presente la controversia. (Gajate, 
2019) También se ha desarrollado la “dominación de 
espectro completo”, elaborada por el Estado Mayor 
del Ejército de Estados Unidos, que constituye un 
enfoque abarcador. (Joint Chief of Staff, 2000) Sobre 
la dominación de espectro completo y su significa-
ción para América Latina deben considerarse los es-
tudios sobre este asunto desarrollados por la acadé-
mica mexicana Ana Esther Ceceña. (Ceceña, 2016)

Todas estas estrategias y programas, aunque con 
distintas denominaciones, son parte del proceso de 
planeación y actualización de la proyección externa 
del imperialismo estadounidense y tienen en común 
tratar de definir los mejores mecanismos y opciones 
para conservar la hegemonía mundial frente a los 
nuevos desafíos. Ello supone conservar el balance 
mundial de fuerzas y retrotraer aquellos países que 
han quebrado, aunque sea parcialmente su sistema 
de dominación y explotación.

En un sentido conceptual y desde la perspectiva 
de la ciencia política, es conveniente incorporar to-
dos los campos e instrumentos de poder dentro de 
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mayoritaria participación que todavía tiene el dólar 
estadounidense como dinero mundial y Wall Street 
como principal centro financiero. La guerra finan-
ciera, impulsada por la OFAC, que fue fortalecida y 
perfeccionada después del 11 de septiembre de 2001 
y el anuncio por George W. Bush de la “guerra con-
tra el terrorismo”. Estos acontecimientos sirvieron 
para justificar la extensión de estos mecanismos con 
fines estratégicos y reconfigurar el balance mundial 
en el contexto de la globalización. (Zarate, 2013) 

La diferencia entre “sanciones económicas con-
vencionales” y la guerra financiera es que estos 
instrumentos han convertido a esta última, en un 
componente principal de la Estrategia de Seguridad 
Nacional de Estados Unidos y están siendo aplica-
dos de manera generalizada, con gran intensidad, 
en distintos escenarios y con todo tipo de pretextos. 
La llamada guerra al tesoro (treasury´s warfare) no 
solamente obstaculiza el acceso a las fuentes finan-
cieras, sino al empleo de bancos e instituciones que 
participan en transacciones monetarias, que no tie-
nen directamente relación con Estados Unidos en 
cuanto origen ni destino, subrayando el enfoque ex-
traterritorial.

Geoeconomía: factores y condiciones de su 
expansión

Las condiciones del escenario internacional, la 
globalización económica y financiera, los desa-
rrollos tecnológicos en el terreno de la informá-
tica y las comunicaciones, así como el balance de 
fuerzas entre las mayores potencias y las luchas de 
liberación y emancipación de los pueblos, hacen 
que nuevos instrumentos y enfoques estratégicos 
sobre el conflicto y la guerra, como la perspectiva 
estratégica geoeconómica, ganen importancia en 
el arsenal de medios de injerencia e intervención 
del imperialismo estadounidense. 

Como parte del auge de las tendencias políti-
cas nacionalistas conservadoras en Estados Uni-
dos que acompañan la llegada a la presidencia de 
ese país de Donald Trump y el “Estados Unidos 
Primero”, (Kagan, 2018) se observa un incremen-
to en intensidad y extensión de la utilización de 

son tan importantes, con independencia de algunas 
fricciones en esas relaciones. 

El triunfo de la revolución cubana en 1959 motivó 
al gobierno de John F. Kennedy diseñar el programa 
denominado “Alianza para el Progreso” —con inde-
pendencia de las causas de su fracaso—, el objetivo 
fue estimular ciertas limitadas reformas en la región 
latinoamericana para evitar el avance de la revolu-
ción continental. Desde aquellos primeros años se 
aplicaron contra Cuba un conjunto de sanciones 
económicas unilaterales —aunque desde el primer 
momento trataron de internacionalizarlas— que 
establecieron el bloqueo económico, comercial y fi-
nanciero para tratar de hacer colapsar al gobierno 
cubano. Ese bloqueo ha sido el más largo de la his-
toria, constituyendo uno de los ejemplos sobresa-
lientes del empleo de instrumentos económicos por 
parte del gobierno estadounidense con fines políti-
cos para conseguir un cambio de régimen. Asimis-
mo, ha sido expresión del fracaso de estas políticas, 
no han logrado el propósito de restablecer su siste-
ma de dominación en Cuba.

En las interpretaciones más reciente de sus estra-
tegas, se considera que la también llamada guerra 
por otros medios, ha adquirido una nueva dimen-
sión e importancia, y resulta crucial en la disputa 
por la hegemonía global de Estados Unidos frente 
al ascenso de China y Rusia, que desde la perspecti-
va del imperialismo estadounidense han empleado 
los instrumentos económicos de poder para alterar 
el balance mundial de fuerzas en contra de los inte-
reses de la seguridad nacional de Estados Unidos. El 
retorno de la geoeconomía se ha mantenido como 
un poderoso debate entre la seguridad nacional y la 
economía global acerca del relativo poder nacional. 
(Lind, 2019) 

Como parte de los instrumentos económicos se 
incluye el acceso a la energía y otros recursos natu-
rales que tienen un carácter estratégico, el comercio, 
la política monetaria y financiera y las transaccio-
nes bancarias, que acompañan todos los intercam-
bios y constituyen componentes principales en esta 
guerra. La guerra financiera es crucial debido a la 
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importantes aliados de Estados Unidos en Europa, 
como Alemania y Japón en Asia, ponen de mani-
fiesto el valor de este instrumento geoeconómico.

“El ascenso en la producción de petróleo y gas, 
combinado con otras fuentes perdurables de po-
der, militar, económico y cultural, deben aumen-
tar el liderazgo de Estados Unidos en los próxi-
mos años”. (Blackwill & O´Sullivan, 2014: 114) El 
aumento de la producción de petróleo estadouni-
dense ha influido sobre los precios, favoreciendo 
a la economía de Estados Unidos y debilitando las 
bases del poder de países identificados como re-
tos a su hegemonía, que tienen una dependencia 
importante de sus ingresos provenientes de la ex-
portación de hidrocarburos, como Irán, Rusia y 
Venezuela.

Las acusaciones a China por el uso de instru-
mentos económicos con fines políticos de carác-
ter estratégicos en el escenario mundial, es decir, 
como parte de una proyección geoeconómica se 
argumenta desde la perspectiva estadounidense, 
los préstamos, créditos e inversiones realizadas por 
China a otros países para robustecer la posición 
geopolítica del Gigante Asiático en el balance de 
poder mundial. Se advierte la fortaleza del Estado 
centralizado chino en la realización de su política 
económica internacional, y se considera que busca 
disminuir la influencia de Estados Unidos.

El ejemplo empleado con mayor frecuencia está 
asociado a la extensión de la “Franja y la Ruta”, 
inspirada en la ruta de la seda, pero que progre-
sivamente se ha ido ampliando por vía marítima 
hacia todas las regiones, incluyendo América La-
tina. El alto ritmo de crecimiento de la economía 
china, aunque se ha reducido un tanto en los últi-
mos años, sigue avanzando y se corresponde con 
un aumento mayor del comercio y las inversio-
nes hacia todas las regiones del mundo. Se conoce 
que China es ya la segunda potencia militar, aun-
que su distancia respecto a EE.UU. es muy gran-
de, pero en el plano de la economía va camino 
hacia un equilibrio y la posibilidad de ser un ver-
dadero desafío económico e incluso tecnológico, 

instrumentos económicos en el sentido planteado 
por la geoeconomía.

Entre los instrumentos económicos de poder, 
los financieros son los más poderosos. En las re-
laciones económicas el flujo financiero, las tran-
sacciones monetarias que acompañan el pago de 
productos y servicios puede ser obstaculizada si 
se obstruyen estos mecanismos. El poder mun-
dial de estos instrumentos para el caso de Estados 
Unidos reside en la primacía del dólar estadouni-
dense y el hecho de ser el mayor centro financiero.

La geoeconomía en la disputa global de poder
En los estudios e informes sobre la geoeco-

nomía, el empleo de instrumentos económicos 
como parte de la disputa global de poder realiza-
dos en Estados Unidos por importantes centros 
de pensamiento y funcionarios que han trabajado 
para el Departamento del Tesoro en estos menes-
teres, se destacan aquellos que enfatizan el uso de 
instrumentos económicos como parte de la con-
frontación geoestratégica con Rusia, China e in-
cluso Irán. (LSE, 2012)

En el caso de Rusia el instrumento económico 
está referido de modo principal al carácter estra-
tégico del acceso a los hidrocarburos, al ser un 
gran productor y exportador de estos recursos. 
(Vihma Antto; Umut Turksen, 2015) También se 
plantean los créditos y acuerdos estratégicos para 
el suministro de tecnología y armamento, que 
constituye un componente clave de sus relaciones 
económicas, con consecuencias directas para la 
correlación de fuerza en determinados escenarios 
en Europa, Medio Oriente y América Latina.

El incremento de la producción de petróleo y gas 
de Estados Unidos, la disminución de su depen-
dencia de las importaciones a partir del aumen-
to de las técnicas de la perforación horizontal y el 
fraccionamiento hidráulico (fracking), con inde-
pendencia de las consecuencias sobre el medio am-
biente, ha constituido una herramienta a favor de 
reposicionar al imperialismo estadounidense fren-
te a Rusia, Irán y Venezuela en América Latina. La 
dependencia de la importación de petróleo y gas de 
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de largo plazo, asociados a desarrollos tecnológi-
cos, incrementos de la productividad y la auto-
matización, y por lo tanto no puede ser revertidas 
con tarifas aduaneras. 

Las afectaciones que dejan los cambios en la 
política de Trump, sobre todo a partir de 2018 de-
ben trascender estos cuatro años, porque con in-
dependencia que continúe o no en la Casa Blanca 
por otro período a partir de enero de 2021, han 
creado un ambiente de desconfianza e incerti-
dumbre donde los distintos actores se sienten 
inclinados a emplear esas mismas políticas: el 
empleo de instrumentos económicos con fines 
geoestratégicos, con una proyección geoeconó-
mica regional y mundial.

El uso generalizado de los instrumentos eco-
nómicos con fines políticos en la pugna global de 
poder, estimula alianzas y reacomodos entre las 
potencias objeto de estas políticas y por ello se ob-
serva una creciente tendencia a crear asociaciones 
y colaboración estratégica entre China y Rusia y 
otros países. Esta tendencia en el mediano y largo 
plazo alienta una configuración del balance glo-
bal de fuerzas que acelera el deterioro de la posi-
ción de poder a escala mundial. Precisamente lo 
que el Gobierno de Estados Unidos quiere impe-
dir o frenar.

El empleo de los instrumentos de poder econó-
mico con objetivos políticos, coercitivos, subver-
sivos y dirigidos al cambio de régimen en países 
de distintas regiones (República Popular Demo-
crática de Corea, Irán y Siria, o Venezuela y Cuba 
en América Latina), tiene y tendrá consecuencias 
sobre la configuración de las estrategias de desa-
rrollo de estos países y de sus alianzas regionales 
y globales. La lección general que se puede sacar 
supone el desarrollo de políticas económicas con 
una proyección geoeconómica antimperialista, 
dirigida a diversificar las relaciones y disminuir 
las vulnerabilidades.

El balance de la declinación relativa de poder de 
Estados Unidos y el ascenso de otras fuerzas con-
trarias, de las mayores potencias y de países con 

en algunas esferas más que en otras en las próxi-
mas décadas.

Es así, que el conflicto entre la gran potencia im-
perialista norteamericana, todavía en una posición 
hegemónica —aunque declinante en términos re-
lativos— aprecia un reto cada vez mayor. El actual 
enfoque de la estrategia de Estados Unidos con 
énfasis en el nacionalismo conservador y la pro-
yección geoeconómica unilateral como principal 
instrumento de fuerza en la política internacional, 
tiene sin duda un carácter disruptivo, con indepen-
dencia de los resultados de las elecciones de 2020.

La actual política de la administración de Do-
nald Trump, presenta cambios en aspectos princi-
pales que habían sido casi parte de la continuidad 
de la proyección externa de Estados Unidos desde 
el fin de la segunda guerra mundial, con mayor 
énfasis en el neoliberalismo, el libre comercio y la 
globalización financiera a partir de la contra revo-
lución conservadora de 1980. Ruptura de acuer-
dos de libre comercio, renegociación de algunos, 
amenazas y empleo indiscriminado de tarifas 
aduaneras y las llamadas sanciones económicas 
unilaterales para casi cualquier asunto.

Conclusiones 
En la proyección externa de Estados Unidos 

a partir de la llegada a la presidencia de Donald 
Trump en 2017 se aprecia un énfasis en el empleo 
de los instrumentos económicos con fines políti-
cos, que no corresponden con propósitos pura-
mente económicos. Economistas y estrategas de 
Estados Unidos reconocen que estas políticas no 
tienen un basamento económico, e incluso pue-
den llegar a ser contraproducentes para los be-
neficios de sectores específicos de su economía. 
Las mismas son parte de una interpretación inco-
rrecta e incluso contraria a los objetivos plantea-
dos inicialmente por la administración de incre-
mentar empleos manufactureros. La reducción de 
esos empleos supuestamente exportados por la 
globalización, y los consiguientes encadenamien-
tos productivos y de servicios, se explican funda-
mentalmente por transformaciones estructurales 
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en proceso de formación, todavía no es estable y 
parece tender hacia un multilateralismo. En una 
perspectiva de mediano y largo plazo, los proce-
sos políticos en el campo de las relaciones inter-
nacionales, no favorecen los objetivos estratégicos 
de fortalecer la posición de poder de Estados Uni-
dos a escala mundial. ☐ 

proyectos nacionalistas-desarrollistas, socialistas, 
progresistas, y emancipadores, opuestos a los en-
foques neoliberales y a la supeditación extrema 
al imperialismo estadounidense, deben reforzar 
de conjunto, el debilitamiento de la posición de 
poder de EE.UU. El nuevo ordenamiento mun-
dial, el sistema mundo y la correlación de fuerzas 
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“una persona estúpida es aquella que 
causa pérdidas a otra persona o grupo de 
personas sin obtener ninguna ganancia 
para sí mismo e incluso incurriendo en 
pérdidas”      

Tercera Ley Fundamental de la estupidez

Resumen:
La “crisis de 2008”, provocada por los “excesos” 
neoliberales de la desregulación y los intentos fa-
llidos de Obama de restaurar el capitalismo con 
más neoliberalismo y el “poder inteligente”, abrie-
ron el camino a la llegada de Trump a la “Casa 
Blanca” que sustituyó “la “capacidad de atraer” 
de Obama por el “poder estúpido”. Trump, como 
Obama, es un presidente imperial más, que añade 
a su administración el “trumpismo”, que es con-
ducta agresiva, manifiesta en su marcado egocen-
trismo, arrogancia y prepotencia que hacen que, 
incluso cuando los EE.UU. bajo su administra-
ción violan las normas del derecho internacional 
(práctica recurrente de los gobiernos de EE.UU.) 
se hace de manera burda, abusiva, despectiva y 
al estilo mafioso: con garrote y sin zanahoria. El 
efecto combinado de estas acciones potencia el 
“poder estúpido”. En el artículo se relacionan los 
que pudieran ser considerados los efectos más re-
levantes del “poder estúpido” de la presente admi-
nistración. 

Palabras claves: Trump, trumpismo, poder estúpido

EE.UU.: del “poder inteligente” al “poder 
estúpido”1

USA: from “intelligent power” to “stupid 
power”

U
Jorge Casals Llano 

Dr. en Ciencias Económicas (Relaciones 
Internacionales), Profesor Titular y Licenciado en 

Economía. 
Se desempeña como Jefe Proyecto sobre Estados 

Unidos del Centro de Investigaciones de 
Política Internacional (CIPI). Fue miembro del 

Tribunal Nacional Permanente de Cuba para 
el otorgamiento del Grado Científico de Dr. en 
Ciencias Económicas (en Economía Política y 

Economía Internacional, y Vicerrector del Instituto 
Superior de Relaciones Internacionales “Raúl Roa 

García”.
casals@cipi.cu

jcasalsllano@gmail.com

1Las referencias a la estupidez están tomadas de: Carlo M. Cipolla, “Allegro ma non troppo” y a los corolarios de: Gian-
carlo Livraghi en: “El poder de la estupidez”.



72

REVISTA DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NO. 01 SEGUNDO SEMESTRE DE 2020     ISSN:           RNPS:

Introducción
Aunque tirios y troyanos sigan hoy hablando (y 

escribiendo) sobre la globalización y el neolibera-
lismo, lo cierto es que la primera, ya desde la “cri-
sis de 2008”, que fuera provocada por los “excesos” 
neoliberales de la desregulación: emisiones incon-
troladas de títulos de valor, de derivados financie-
ros, de hipotecas “basura” y por las fluctuaciones 
de los tipos de cambio y las manipulaciones de las 
tasas de interés, entre otros artilugios financieros, 
funcionó “demasiado bien” para los más ricos.

Precisamente por lo anterior, las ulteriores in-
yecciones de liquidez, los recortes impositivos, los 
ajustes fiscales, las bajas de tipos de interés (has-
ta hacerlas negativos), las inyecciones de capital 
mediante la compra de instituciones financieras y 
hasta los algoritmos creados para “prever” los mo-
vimientos bursátiles, acciones todas dirigidas a ga-
rantizar que los mercados, actuando “libremente”, 
hicieran más estable y eficiente el sistema econó-
mico, solo profundizaron “la” crisis del capitalismo 
agravada hoy, además, por una crisis sanitaria.

El presente artículo trata de demostrar que lo que 
se ha dado en llamar “crisis del capitalismo” es, en la 
actual etapa de desarrollo del sistema, la sumatoria 
de todas las crisis-solución que culminan con la cri-
sis del sistema mismo, cuando el “capitalismo senil” 
ha agotado todas sus posibilidades de reproducirse; 
también y al propio tiempo, que Trump (y el trum-
pismo) han sido solamente un intento fallido de res-
tablecer la hegemonía de los EE.UU. en el mundo.

Desarrollo
La(s) crisis, sus causas y “soluciones” (hasta 

Obama) 
De esta manera lo valora el Premio Nobel de Eco-

nomía Joseph E. Stiglitz: “Está claro que los merca-
dos no han funcionado de la forma que proclaman 
sus apologistas… se supone que los mercados son 
estables, pero la crisis financiera mundial demos-
tró que podían ser muy inestables, con catastrófi-
cas consecuencias… Se supone que la gran virtud 
del mercado es su eficiencia. Pero evidentemente, 
el mercado no es eficiente. La ley más elemental de 

Abstract:
The “2008 crisis”, caused by the neo-liberal “ex-

cesses” of deregulation and Obama’s failed attempts 
to restore capitalism with more neoliberalism and 
“intelligent power,” paved the way for Trump’s ar-
rival at the “White House” which replaced Obama’s 
“ability to attract” with the “stupid power”. Trump, 
like Obama, is one more imperial president, who 
adds to his administration “Trumpism”, which 
is aggressive behavior, manifests in his marked 
self-centeredness, and arrogance that they do that, 
even when the US under his administration violates 
the rules of International law (recurring practice 
of US governments) is gross, abusive, derogatory 
and mafia style: with stick and without carrot. The 
combined effect of these actions enhances “stupid 
power.” The article lists those that could be consi- 
dered the most relevant effects of the “stupid power” 
of the present administration.

Key words: Trump, Trumpism, stupid power
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tervención del estado, al incremento de la deuda 
pública y la inflación, a la crisis monetaria inter-
nacional y, con ella, al fin del sistema de Bretton 
Woods… y a la agudización, de las contradiccio-
nes y crisis del capitalismo, ya por entonces “re-
gulado”.

Y la crisis del “capitalismo regulado” creó las 
condiciones para que, desde los 80s, con Ronald 
Reagan (1981-1989, Republicano) como presi-
dente de los EE.UU. y Margaret Tatcher (1979-
1990) como Primera Ministra de Gran Bretaña, 
impulsaran el “Consenso de Washington” inspi-
rado en las ideas neoliberales explicitadas en su 
decálogo,4 que se aplicarían, también, al resto 
del mundo —incluidos los países del “socialismo 
real” luego de la implosión de la URSS y del “cam-
po socialista— impulsadas por el FMI y el BM, 
sobrevivientes del sistema cuya base fuera el dó-
lar a 35 por onza, y “tan bueno como el oro” y, a 
partir de 1995, también por la OMC continuado-
ra del GATT.

Siguió Bill Clinton (Demócrata), que conti-
nuó la política neoliberal introducida durante 
el mandato de Ronald Reagan y fuera continua-
da por H. W. Bush (Republicanos). Durante su 
mandato se mantuvo el control de salarios, la 
tendencia a la baja de los salarios reales y se ex-
tendió la semana laboral y el trabajo temporal y 
a medio tiempo.

Clinton también redujo los gastos federales 
no solo por la reducción del presupuesto militar 
(facilitado por la desintegración de la URSS y el 
“pacto de Varsovia”) sino también por los recor-
tes de los gastos en seguridad social y otros gastos 
sociales excepto los del Medicare (en beneficio de 
las aseguradoras y otras empresas del ramo) y los 
subsidios a la agricultura (en beneficio del agro-
business) y a la seguridad interna.

la teoría económica una ley necesaria si una eco-
nomía aspira a ser eficiente— es que la demanda 
iguale a la oferta. Pero tenemos un mundo en que 
existen gigantescas necesidades no satisfechas (in-
versiones para sacar a los pobres de la miseria… 
o para adaptar la economía mundial con el fin de 
afrontar los desafíos del calentamiento global). Al 
mismo tiempo tenemos ingentes cantidades de re-
cursos infrautilizados… El desempleo —la incapa-
cidad del mercado de crear puestos de trabajo para 
tantos ciudadanos— es el peor fallo del mercado, la 
principal fuente de ineficiencia, y una importante 
causa de la desigualdad”.2 (Stiglitz, 2013: 25-26)

¿Pero fue la “crisis financiera mundial” (2008), 
como afirma Stiglitz, la que demostró la inestabi-
lidad de los mercados?, veamos con mayor dete-
nimiento.

Si pasamos por alto las crisis “del parto” del ca-
pitalismo,3 las recurrentes crisis cíclicas iniciadas 
desde mediados del siglo XIX en el capitalismo 
pre monopolista con evidencia demostraron, ya 
en plena época del capitalismo monopolista du-
rante la crisis de 1929-1933, la incapacidad de au-
torregulación macroeconómica del liberalismo 
económico (tampoco resuelta por la “destrucción 
creativa” de Joseph Schumpeter). 

Por lo anterior se hizo necesario —y el key-
nesianismo lo hizo posible con sus por qué y su 
cómo— que el estado se convirtiera en regulador 
de la economía. La aplicación, en la práctica, de 
la teoría de Keynes (en todo el mundo “civiliza-
do” con excepción de los países que conforma-
ban entonces el denominado “campo socialista”) 
condujo al mundo al keynesianismo y al keyne-
sianismo militar y, juntamente con el aumento 
de la demanda agregada (de “cañones y mante-
quilla” en oposición al “cañones o mantequilla” 
neoclásico) encomendada y regulada por la in-

2Todos los subrayados que aparecen en el artículo son del autor.
3“Crisis de los tulipanes”, Holanda, siglo XVII; ‘“Crisis de la Compañía de los mares del Sur”, Inglaterra, siglo XVIII” 
4Disciplina fiscal, reordenamiento de prioridades del gasto público, reforma impositiva, liberalización de las tasas de 
interés, tasas de cambio competitivas, liberalización del comercio internacional, liberalización de las inversiones ex-
tranjeras directas, privatizaciones, desregulación y derechos de propiedad.
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tancias de los EE.UU., promovieron la venta de 
las reservas de oro de los bancos centrales (cosa 
que no hizo la Reserva Federal de los EE.UU.) 
y aprovechando que desde 1971 los EE.UU. ya 
habían impuesto al mundo, con el retiro de la 
convertibilidad del dólar en oro, el dinero fi-
duciario, dinero Fiat,8 que sin valor intrínseco, 
o más precisamente sin valor alguno, “mide” 
el valor de las mercancías a las que se enfren-
ta en el intercambio, todo lo que crea un gali-
matías a la vez persuasivo e ininteligible,9 que 
permite a los EE.UU. mediante la emisión de su 
propia moneda, financiar su deuda mediante la 
creación de dinero (monetización de la deuda) 
lo que genera tensiones inflacionarias y la re-
ducción de los salarios reales, también en los 
EE.UU.

Los intentos de Obama de restaurar el capitalis-
mo senil10 en los EE.UU. con más neoliberalismo, 

Sus mayores “aportes”, sin embargo, pue-
den considerarse la derogación de la “Ley 
Glass-Steagall”5 y su sustitución por la “Ley de 
Modernización de Servicios Financieros”,6 que 
hizo posible saltar la barrera establecida por 
la ley de 1933 y con ello posibilitar las mega-
fusiones de bancos comerciales, compañías de 
seguros, de inversión y de corretaje lo que po-
sibilitó la expansión de los “derivados finan-
cieros”, las deudas “apalancadas”, las operacio-
nes “over the counter”, la banca “en la sombra” 
y el descomunal endeudamiento de la nación 
del norte, que sigue creciendo ya prácticamen-
te sin límites.

Otros de los “aportes” significativos de Clin-
ton tuvieron que ver con la manipulación del 
“precio” del oro,7 para mantener el dólar fuerte 
y bajas las tasas de interés. Para ello, y conside-
rado el oro “una mercancía más”, el FMI, a ins-

5Luego de la crisis de 1929, mediante esta ley quedaron separados los bancos comerciales (cuyas ganancias se obtienen 
por las diferencias entre las tasas que cobran y pagan a sus clientes) de otras instituciones financieras (compañías de 
seguros, bancos de inversión…) cuyas ganancias se obtienen emitiendo “productos financieros” de alto riesgo.
6Que muchos denominaron “Ley de autorización de Citigroup” en tanto hizo posible la fusión del megabanco con las 
también mega compañías: de seguros Travelers y de inversiones Salomon. Como datos “curiosos” vale aquí agregar 
que el promotor de la ley, el Secretario del Tesoro Robert Rubin, luego de que fuera aprobada, aceptó una prima de 40 
millones de dólares y pasó a presidir el Comité ejecutivo de Citigroup, cargo que ocupó hasta 2009, luego de que esta 
mega compañía sufriera pérdidas por más de 40,000 millones.
7Lo que fue posible pues había sido “desmonetizado” ya en 1971 cuando, a partir de la violación de los acuerdos de 
Breton Woods, los EE.UU. retiraran la convertibilidad del dólar en oro y con ello diera fin al mismo. A pesar de ello, 
se sigue hablando de la vigencia de los “acuerdos de Breton Woods” y sus instituciones” (FMI, BM) aunque la base del 
mismo era precisamente la convertibilidad.
8Por definición, es “dinero” que tiene un valor intrínseco inferior a su valor nominal.
9Tanto, que las opiniones de los economistas difieren y van desde los que consideran que un sistema monetario solo 
puede ser tal si cuenta con una unidad de medida con valor intrínseco (entre los que me incluyo), a los que opinan que 
el regreso a una unidad monetaria con valor intrínseco (el oro) restringiría el accionar de las políticas fiscal y moneta-
ria de los países, y hasta los que afirman que el regreso al patrón oro podría al menos restringir la manipulación de las 
políticas cambiarias y hacer así perdurar la hegemonía del dólar.
10Es el capitalismo que tiene como rasgos principales sus magros ritmos de crecimiento, el abandono de la esfera 
productiva como fuente principal de ganancias al mismo tiempo que la dilapidación de recursos, incluidos los que 
utiliza para la producción de armamentos, que lleva al agotamiento de la capacidad del planeta para renovarlos y a la 
destrucción del medio ambiente. Sigue siendo capaz de producir mercancías en “exceso” (lo que acelera la tendencia al 
descenso de la tasa de beneficios) por lo que se ve obligado por la competencia a introducir la ciencia y la tecnología 
-como fuerzas productivas- a la producción, lo que incide sobre la reproducción del sistema de muy diversas firmas, 
siendo la más evidente su incidencia sobre el empleo y, como consecuencia, sobre la demanda. Para maximizar sus 
ganancias, hace de la especulación financiera su actividad fundamental, lo que va contra las propias leyes del sistema. 
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global estadounidense los dos primeros o en el in-
tento de detener el declive del poder político y eco-
nómico de los Estados Unidos, los últimos. 

Analícese si no el “aislacionismo” de Warreng 
Harding (presidente 29) y Calvin Coolidge (presi-
dente 30), el Consenso de Washington y la “Gue-
rra de las estrellas” de Reagan (el 40), y también 
las guerras terrestres que destrozaron a Vietnam 
(Kennedy, 35, y los que lo siguieron hasta la de-
rrota), Irak (Bush, el padre, 41), Afganistán y de 
nuevo Irak (Bush, el hijo, 43), Libia y Siria (Oba-
ma, 44), la prioridad de los gastos militares (de 
todos, hasta los más de 750,000 millones de dóla-
res de Trump, 45), las reformas fiscales (Reagan, 
Bush), que hicieron “más ricos a los ricos”, tan-
to, que hasta los hacen hoy, con Trump, solicitar, 
”por ética”, (sic) el pago de mayores impuestos; y 
también, por supuesto, el compromiso con la des-
regulación financiera y la entrega del poder a los 
bancos (todos, que comenzara con la creación de 
la Reserva Federal bajo la presidencia de Woo-
drow Wilson, presidente 28, en 1913).

El trumpismo es, también, conducta, y más pre-
cisamente, conducta agresiva, que se manifiesta en 
el marcado egocentrismo, la arrogancia, la prepo-
tencia y la aporía que hacen que, incluso cuando 
la administración Trump viola las normas del de-
recho internacional (práctica recurrente de todos 
los gobiernos de EE.UU.), lo haga de la manera 
más burda, abusiva, despectiva y son estilo mafio-
so: con garrote y sin zanahoria. 

Además de la grandilocuencia, la fanfarronería, 
las falsedades y las mentiras reiteradas (se le han 
contado ya miles cuando esto se escribe) Trump 
actúa, sin sonrojo, como el clásico “elefante en la 
cristalería”. 

En la cumbre del G-7, en Singapur, se negó a fir-
mar el comunicado final, en la de Biarritz, y a pesar 
de todos los esfuerzos de Macron —que había sido 

y aun de consolidar a “occidente”11 con el “poder 
inteligente” sin alterar el proceso globalizador en 
condiciones de expansión del “socialismo de mer-
cado”, solo impulsó aún más el proceso de finan-
cierización de la economía en beneficio de la plu-
tocracia dominante (el 1%, o más precisamente el 
0,01 o el 0,001%), cada vez más transnacional, lo 
que no detuvo el deterioro del poder imperial —ya 
debilitado como hemos visto por administracio-
nes anteriores, demócratas y republicanas— aun-
que si aceleró el proceso de desplazamiento del eje 
geopolítico global hacia la región Asia-Pacífico.

Trump y el trumpismo
En estas circunstancias, y cuando Hillary Clin-

ton ofrecía continuar el mismo camino de Obama, 
aparece Donald Trump con su eslogan: “Hacer a los 
EE.UU. grandes nuevamente” (Make America great 
again) que reconocía, tanto el declive de la potencia 
imperial como lo inalcanzable —a pesar del “Yes, we 
can” de Obama— que se había hecho el “sueño ame-
ricano” (el “American dream”), para sus ciudadanos.

Y junto con Trump llegó a la “Casa Blanca” sin 
ningún interés en disimularlo, el “poder estúpido” 
(aunque como hemos visto antes no haya sido ex-
clusivo de Trump) en sustitución del llamado “po-
der inteligente” (la “capacidad de atraer”) de Obama. 

Antes de continuar una aclaración, quizás innece-
saria: Donald Trump es un presidente imperial más, 
como lo fue Obama, por lo que ni su política interior 
ni la exterior difieren, no pueden diferir esencial-
mente, del accionar de administraciones estadou-
nidenses anteriores (inclúyase aquí también la es-
tupidez aunque en menores dosis) en las que desde 
siempre han estado presentes el chovinismo, el ais-
lacionismo, el excepcionalísmo y el supremacismo 
expresados en el guerrerismo de los presidentes an-
teriores (desde Harding y Coolidge, hasta Kennedy, 
Reagan, Clinton, los Bush y Obama, por mencionar 
solo algunos); en la configuración de la geopolítica 

11En realidad, un término geopolítico y no geográfico, repetido las más de las veces sin advertir la diferencia. La lec-
tura más generalizada considera a “Occidente” —y sin mencionarlo— a EE.UU. y sus aliados europeos; una lectura 
más atenta incluye a EE.UU. y sus estados vasallos y siervos; en ninguna el “occidente” geopolítico tiene que ver con el 
occidente geográfico.
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las gestiones del “autoproclamado” y despresti-
giado Guaidó para la entrega del Esequibo vene-
zolano a Guyana) de una cincuentena de países 
para que reconocieran a un presidente ilegítimo 
al que le ha “entregado” los bienes confiscados a 
Venezuela; de manera irrespetuosa, además, pro-
clama que contra Venezuela (dice hipócritamente 
contra Maduro) tiene “todas las opciones sobre la 
mesa”, incluido el boqueo naval. 

Revirtió, utilizando más mentiras incluidos 
unos misteriosos ataques “sónicos”, el iniciado 
por Obama proceso de distención entre EE.UU. 
y Cuba, y tensa cada vez más estas relaciones me-
diante la subsecuente aplicación de medidas pu-
nitivas; también Nicaragua, por supuesto, ha re-
cibido los embates de Mr. Trump, que también 
promovió, con la activa participación de la des-
prestigiada OEA y su impresentable Secretario 
General, un golpe de estado en Bolivia para ver-
güenza de todos lo que lo han apoyado y hasta re-
conocido, ahora también a una “autoproclamada” 
presidente y su impresentable gobierno. 

Pero los desaguisados de Trump no terminan en 
las relaciones con sus socios de “occidente”12 y su 
“traspatio trasero”; también el presidente ha deja-
do su impronta en la actuación multilateral. Así, la 
administración Trump retiró a Estados Unidos del 
Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económi-
ca (ATCE); paralizó las negociaciones del Acuerdo 
trasatlántico, hizo renegociar el TLCAN; amenaza 
con abandonar la OMC; no firmo el acuerdo con-
tra el calentamiento global y ha revertido medidas 
adoptadas con anterioridad en los EE.UU., todo 
ello justificado con estupideces irrepetibles por 
personas con índice normal de inteligencia. 

Lo más peligroso a corto plazo, para los EE.UU. 
pero también para el resto del mundo, sin embar-
go, parece ser el retiro de los EE.UU. del tratado 
nuclear con Irán (el resto de los firmantes se man-
tienen en el mismo aunque la UE no ha cumplido 

irrespetado por Trump luego de que en su discurso 
conmemorando el centenario del final de la Prime-
ra Guerra mundial había defendido el globalismo 
y criticado los nacionalismos— no dejó de hacer el 
ridículo; sobre Alemania ha dicho que “estaba total-
mente controlada por Rusia” por recibir de ella gas; 
acusó a Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, 
de “declaraciones falsas… deshonesto y débil”. 

Ya refiriéndose a Europa, a la OTAN, la calificó de 
obsoleta y ha amenazado de que —si los miembros 
europeos no aumentan su cuota financiera— los 
EE.UU. no los defenderían contra un ataque ruso; 
a la Unión Europea (UE) la ha tildado de enemiga 
en comercio y la ha amenazado con una guerra co-
mercial (de las que ha dicho son “fáciles de ganar”); 
criticó a Theresa Mayer por no haber seguido su 
“consejo” acerca de cómo hacer el Brexit; alabó a 
Boris Johnson —por su posición pro Brexit siendo 
aún Mayer la Primera Ministra de Gran Bretaña y 
apoyó a Johnson, ya Primer Ministro, en su posi-
ción respecto al Brexit “duro”; también anunció un 
“maravilloso acuerdo comercial” entre EE.UU. y 
Gran Bretaña luego de completarse su salida de la 
UE, incluso mientras se debatía en las cámaras del 
Reino Unido las condiciones de la salida.

Por supuesto que ha tenido también tiempo el 
presidente de despreciar a los pueblos de los paí-
ses de América Latina dando continuidad a sus 
anuncios electorales en contra de los mexicanos, 
a los que llamó “asesinos, violadores de mujeres y 
traficantes de drogas”; aseguró que los expulsaría 
de los EE.UU. (a 11 millones) y que construiría 
un “maravilloso” muro que impidiera su ingreso 
(y que pagaría México); reivindicó la anacrónica 
“doctrina Monroe”; violó flagrantemente las nor-
mas del derecho internacional en su relaciona-
miento con Venezuela (ante el impúdico silencio 
de la inmensa mayoría de la comunidad interna-
cional) y presionó y /o compró a gobiernos (inclú-
yase aquí el oro venezolano en Inglaterra y hasta 

12Claro que tampoco fueron “ortodoxas” las relaciones con los adversarios, pero ya eso no se relaciona con la “capaci-
dad de atraer” que Obama intentó utilizar también con Cuba.
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elegida por la administración Trump para tratar de 
chantajear a Cuba. 

En el discurso queda demostrado el desprecio 
del imperio por los altos representantes y los paí-
ses que componen la comunidad internacional, ci-
temos: “Cada año, durante 28 años, esta Asamblea 
ha votado una resolución que pide que Estados 
Unidos ponga fin a su embargo económico contra 
Cuba. Por 28ª vez, la resolución, probablemente, 
se aprobará casi por unanimidad… podemos ele-
gir con qué países comerciamos. Este es nuestro 
derecho soberano. Por lo tanto, es preocupante 
que la comunidad internacional, en nombre de la 
protección de la soberanía, continúe desafiando 
este derecho. Pero lo que es aún más preocupante 
que cada año, este organismo considera que el ré-
gimen cubano no tiene otra opción que abusar de 
su propio pueblo en respuesta al embargo.

En el discurso primero el reto, ya desde el mismo 
primer párrafo, de la representante de los EE.UU. a 
la comunidad que ha tenido la osadía de repudiar 
el bloqueo; luego, el desprecio a la opinión de esa 
misma comunidad a la que prácticamente acusa de 
complicidad por supuestas violaciones de los de-
rechos humanos de los cubanos realizadas por su 
propio gobierno y por último los embustes, men-
tiras y hasta medias verdades (como identificar 
el bloqueo solo con el comercio a pesar de que es 
también, como señala la resolución, económico y 
financiero, aunque también se extienda a todas las 
esferas de la vida humana) que se mantuvieron du-
rante todo el discurso y que de hecho refrenda lo 
que se señala desde el título del presente artículo.

Conclusiones
La principal característica de la etapa actual de 

desarrollo del capitalismo, la del capitalismo se-
nil, ha sido la agudización de las contradicciones 
de su funcionamiento, incluyendo las existentes 
en el paradigma del sistema, los EE.UU., las de 
éste con los países de “occidente” y también con 
los del resto del mundo.

En la búsqueda de soluciones a estas contradic-
ciones, parte del establishment estadounidense, lo 

con sus compromisos, impedida por las acciones 
punitivas de EE.UU.), consecuentemente, la na-
ción persa ha iniciado acciones de abandono del 
mismo. Todo lo anterior deteriora la imagen, no 
solo del presidente emperador, sino también del 
imperio mismo, que ya “no atrae” y solo puede 
tratar de imponerse aunque ya no siempre cuente 
con los recursos para ello.

Personalmente, entre las últimas “hazañas” del 
presidente imperial para “hacer a los EE.UU. gran-
des nuevamente” se encuentra la realizada en su 
discurso ante la Asamblea General de las NNUU 
el 25 de setiembre de 2019. El mismo se caracte-
rizó, además de por las mentiras, por su profundo 
apego al monroísmo y al desprecio al derecho in-
ternacional, lo que concretó con la convocatoria 
a mandatarios latinoamericanos para incremen-
tar el cerco a Cuba, Venezuela y Nicaragua. En la 
ocasión, Trump, además de insultar a las Nacio-
nes Unidas, también lo hizo con Greta Thumberg, 
la joven activista defensora del medio ambiente, a 
la que quiso ridiculizar con un tuit y resultó ridi-
culizado por la agudeza de la joven.  

Y cuando la estupidez de una persona se com-
bina con la de otras (en este caso con la de Pence, 
Pompeo, Mnuchin…), el impacto crece geométri-
camente (segundo corolario de la ley) y las conse-
cuencias son desastrosas para los que sufren sus 
efectos, que es como se mide el efecto de la estupi-
dez. Así, apenas unos días después del discurso de 
Trump en NNUU, el 7 de Noviembre, la Asamblea 
General aprobó, por 187 votos a favor y 3 en con-
tra (Trump, Netanyahu y Bolsonaro) el proyecto 
de Resolución: “Necesidad de poner fin al bloqueo 
económico, comercial y financiero impuesto por 
los Estados Unidos de América contra Cuba”. 

La única intervención que se escuchó en la Asam-
blea contra la resolución fue la de la Embajadora Ke-
lly Craft, Representante Permanente de los EE.UU. 
en NNUU, que desde el primer párrafo y hasta el 
último de su discurso, persevera en la línea estúpida 
—que ridiculiza a los EE.UU. ante la opinión públi-
ca internacional y hasta entre sus propios aliados— 
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13Sobre la correlación de fuerzas predominante consultar: Anna Ayuso: América Latina y el Caribe: ¿Fin de ciclo o 
cambio de régimen regional?, en https://www.cidob.org/articulos/anuario_internacional_cidob/2019/.

socialistas (hasta ayer palabra prohibida para un 
político en EE.UU.) y según sus propias declara-
ciones, próximos a la socialdemocracia.

iii.Bajo Trump los EE.UU. —lideres declarados 
de “occidente” y “el mundo libre”— no solo no han 
recuperado el liderazgo perdido, sino que han con-
tinuado el declive. No podría ser de otra mane-
ra cuando el presidente imperial constantemente 
agrede a sus aliados y a los que no lo son, tanto y a 
tantos, que más de la mitad de la población mun-
dial ha sido agraviada: la latinoamericana, en es-
pecial la mexicana, acusados de “narcotraficantes 
y asesinos, violadores”; a los árabes y musulmanes, 
de “terroristas”; a China, de “ladrona” de tecnolo-
gía y “manipuladora” de divisas; a Europa, Japón y 
Corea del Sur, de “aprovechados” del poder militar 
de los EE.UU. por el que “tendrán que pagar”. 

iv.El proteccionismo norteamericano, en espe-
cial frente a China, ha dado inicio a un considera-
ble aumento de los aranceles e iniciado y pospuesta 
más de una vez, una guerra comercial de impre-
visibles consecuencias aunque todas negativas; el 
presidente, sin embargo, asegura que cualquier 
problema que padezcan las corporaciones estadou-
nidenses es “auto infligido” y la responsabilidad de 
una posible ralentización de la economía nortea-
mericana, según sus tuits, recae sobre las “…em-
presas débiles y con una dirección deficiente (que) 
han sido astutas al culpar a estos pequeños aran-
celes en vez de culparse a ellas mismas por un mal 
manejo… ¿y en realidad quién podría culparlas? 
¡Excusas!”. También, y cada vez más, culpa Trump 
a los medios, a los demócratas y hasta a la Reserva 
Federal de cualquier posible desaceleración de la 
economía de los EE.UU. y hasta ha acusado al Ban-
co central federal de poner en desventaja al país 
frente a otros países al mantener altas (en realidad 
relativamente altas) las tasas de interés. Al respecto 
y con ironía, el Premio Nobel de Economía, Paul 
Krugman, señaló en su columna de Opinión en el 

suficientemente poderoso como para imponerse, 
optó por un “outsider” del sistema político esta-
dounidense, Donald Trump, que alcanzó la presi-
dencia de los EE.UU. 

Las características del personaje hicieron que el 
poder de la presidencia se hiciera “poder estúpi-
do” lo que ha agudizado aún más las contradic-
ciones, también en los propios EE.UU. Los efec-
tos más relevantes del “poder estúpido”, ni mucho 
menos los únicos, de la administración Trump 
(solo hasta la fecha en que se escribe este trabajo) 
se resumen a continuación:

i.La exacerbación por Trump del supremacismo 
y la xenofobia han reflotado los sentimientos más 
bajos, que desde siempre han estado presentes, de 
la sociedad estadounidense. Como consecuencia, 
ha reavivado viejos odios, profundizado la divi-
sión del país y aumentado los índices de violencia. 
Así, la retórica nacionalista aumentó la hostilidad 
contra inmigrantes, refugiados y en general hacia 
la otredad, lo que se manifiesta en el aumento de 
los crímenes de odio.13

ii.El fracaso de las políticas neoliberales, junto al 
de la administración Trump de revertir la tenden-
cia al declive de la economía estadounidense y de 
revivir “el sueño americano”, han producido un co-
rrimiento hacia “la izquierda” de una parte impor-
tante de la sociedad norteamericana. Seguramente 
por ello, Trump, además de proclamar la excelen-
cia del funcionamiento de la economía norteame-
ricana bajo su administración (aunque los datos no 
demuestren tal excelencia) habla sobre la “amena-
za del socialismo” (Trump, Informe de gobierno, 
2019), sin dudas tomando como referencia el muy 
poco serio y hasta tramposo para los no iniciados 
documento “The opportunity costs of socialism”. 
(Trump: Informe de gobierno) Sin embargo, una 
parte importante de los jóvenes menores de 30 
años, también de electores mayores y hasta políti-
cos progresistas como Bernie Sanders, se declaran 
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muchos más que todos los habitantes de los EE.UU. 
tienen altos niveles de consumo y, por ello, inciden 
decisivamente sobre la demanda mundial de autos 
(Chevrolet, Ford, por mencionar solo firmas esta-
dounidenses asentadas en China) y de autos de alta 
gama; de iPhones y pagos de royalties por el uso de 
patentes; de zapatos Adidas, Nike y Puma fabrica-
dos en China que se usan en el mundo y también en 
EE.UU. (en 2017, el 72% del calzado importado por 
los EE.UU.); de aviones Boeing para el turismo chi-
no y también de millones de reservaciones en hote-
les Hilton y Marriot y hasta de soya para satisfacer la 
creciente demanda de carne de la población china. 

vii.Las medidas adoptadas por la actual admi-
nistración no toman en cuenta que las grandes 
empresas transnacionales operan en todos los 
continentes, en multiplicidad de países y forman 
cadenas productivas de subcontratación, exter-
nalización, tercerización, relocalización… por lo 
que una misma empresa, aprovechando las lla-
madas “ventajas competitivas” puede construir 
bien un iPhone, bien un cohete portador de saté-
lites artificiales (y también los satélites) utilizando 
partes y/o programas procedentes de diferentes 
continentes y países y producidos por distintas 
empresas que terminan utilizándose y ensam-
blándose en uno u otro país. 

Por supuesto que Mr. Trump no ha leído (y 
también dudo que sepa que existe) el “Manifiesto 
del Partido Comunista”14 pues de haberlo hecho, 
sabría que “Con gran sentimiento de los reaccio-
narios (la burguesía) ha quitado a la industria su 
base nacional” por lo que ni la producción en la 
actualidad es nacional, ni es ya desde hace mu-
cho imposible hacerla. El pago de aranceles, una y 
otra vez, al atravesar partes y piezas cada frontera 
solo pude hacer menos eficiente la economía y de 
ninguna manera beneficiar a los consumidores, 
que terminan pagándolos.15 Flaco favor le hace el 
presidente al consumidor estadounidense con su 

New York Times, en un artículo que tituló “Chi-
na intenta enseñarle economía a Trump”: (Krug-
man, 2019) “¿Por qué los chinos no han atacado 
con todo? En mi opinión, todavía están tratando 
de enseñarle a Trump algo de economía. Lo que 
están diciendo con sus acciones hasta el momen-
to es, en efecto: “Piensas que puedes intimidarnos, 
pero no puedes. Nosotros, por otra parte, podemos 
mandar a la ruina tus productores agrícolas y hacer 
que tu mercado se derrumbe. ¿Quieres reconside-
rar?”. Sin embargo, no hay nada que indique que el 
mensaje haya sido recibido por el destinatario. En 
cambio, cada vez que los chinos hacen una pausa y 
le dan tiempo a Trump para reconsiderar, él toma 
esto como una justificación a sus medidas y pre-
siona todavía más. Lo que esto sugiere, a su vez, es 
que tarde o temprano los disparos de advertencia 
se convertirán en una guerra comercial y moneta-
ria abiertamente declarada”

v.A su vez, la orden de “salir de China” del pre-
sidente Trump a las empresas estadounidenses, 
cuya validez deberán resolver legisladores, aboga-
dos y tribunales de EE.UU., es incluso menos im-
portante que determinar por las empresas si real-
mente pueden romper sus relaciones con China; 
sin ninguna duda, y al menos en el corto plazo, no 
lo es. Las empresas estadounidenses están fuer-
temente interconectadas con las chinas y una se-
paración abrupta entre ellas seguramente resulta-
ría caótico para el funcionamiento de las cadenas 
productivas establecidas.

vi.No es tampoco inteligente —ni desde la pers-
pectiva empresarial ni desde la macroeconomía— la 
idea de Trump de hacer regresar las firmas de la in-
dustria manufacturera y sus empleos desde China a 
los EE.UU. Una indicación de ese tipo solo puede 
hacerla el actual presidente si desconoce que Chi-
na produce hoy alrededor de una cuarta parte de la 
producción industrial del mundo y que de los más 
de 1,400 millones de habitantes de la R.P. China, ya 

14“Manifiesto del Partido Comunista”, escrito por C. Marx y F. Engels entre diciembre 1847-1848.
15Según carta dirigida al presidente por los importadores, el pago de aranceles determinaría un aumento de 7,000 mi-
llones en los precios minoristas.
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dudas, su coincidencia con el enunciado de la 
tercera ley de la estupidez: “una persona estú-
pida es aquella que causa pérdidas a otra per-
sona o grupo de personas sin obtener ninguna 
ganancia para sí mismo e incluso incurriendo 
en pérdidas”. 

Las más evidentes se relacionan a continua-
ción: i) los daños ocasionados a la economía 
cubana y a los cubanos lejos de debilitar, han 
fortalecido el sentimiento nacional y el rechazo 
a los intentos de destruir la revolución y de lo-
grar el “cambio de régimen”; ii) en particular la 
aplicación del Título III de la denominada Ley 
Helms-Burton solo ha provocado, además de la 
indignación, la hilaridad de los cubanos, el re-
chazo internacional y el anuncio de la aplicación 
de leyes “antídoto” en los países afectados para 
proteger los intereses de sus nacionales; iii) no 
menos hilarantes han sido para los cubanos cada 
una de las referencias a la tropa mercenaria de-
rrotada en Playa Girón, la llamada Brigada 2506, 
como “patriotas y luchadores por la libertad”; 
iv) la aplicación de la política anticubana de la 
administración Trump contenida en su “Memo-
rando Presidencial de Seguridad Nacional sobre 
el Fortalecimiento de la Política de Estados Uni-
dos hacia Cuba” , en nada ha contribuido a ais-
lar a Cuba, sino que por el contrario, ha dado 
lugar a pronunciamientos favorables al mejora-
miento de las relaciones comerciales y económi-
cas en general, incluso de cercanos aliados de los 
EE.UU., entre ellos los que integran la UE; v) los 
denominados “ataques sónicos”, utilizados por 
los EE.UU. para reducir el número de funciona-
rios en las respectivas embajadas y reducir los 
vínculos entre los cubanos residentes en Cuba y 
en los EE.UU. solo han provocado malestar en la 
inmensa mayoría de los connacionales, tanto de 
los radicados en Cuba, como en los EE.UU. ☐

guerra de aranceles. Si a lo anterior se suma que 
todos los pronósticos de crecimiento económico 
de los organismos internacionales para el presente 
año prevén un descenso global como consecuen-
cia de la incertidumbre, de las medidas protec-
cionistas de los EE.UU. y de la guerra comercial, 
queda aún más claro hacia dónde conducen las 
medidas puestas en práctica por el presidente. 

viii.Vinculado con lo anterior, la promesa de 
Trump de recuperar el empleo perdido por los 
trabajadores norteamericanos con su indicación a 
las firmas a los EE.UU. de hacerlas retornar, ni si-
quiera considera que en la época de la “economía 
del conocimiento”, la creación de empleo (y no 
solo en EE.UU.) tiene que ver con la introducción 
de nuevas tecnologías y éstas con la calificación y 
recalificación de la fuerza de trabajo. Así, la pro-
ducción competitiva en la actualidad tiene que 
ver, además de con los niveles salariales (lo que 
Trump no podrá resolver), con la introducción de 
cambios tecnológicos que potencien la producti-
vidad. Estos cambios requieren de poca —o muy 
poca— fuerza de trabajo (aunque de alta califica-
ción) lo que no contribuye a la creación masiva de 
empleo (lo que tampoco Trump podrá resolver).

ix.A todo lo anterior se añade el corrimiento, 
impulsado por la globalización y el neoliberalis-
mo,16 del eje geopolítico global hacia la mucho 
más dinámica región Asia- Pacífico, el conflicto 
geopolítico que ello ha generado y la incapacidad 
de los EE.UU. de reaccionar de otra manera que 
no sea con la fuerza o con la amenaza de su uso 
(inclúyanse aquí las “sanciones” y el trumpismo) 
lo que precipita el declive.

x.No podía faltar el retorno, como muestra 
del “poder estúpido” trumpiano, de la por de-
cenios fracasada política genocida de bloqueo 
contra Cuba. Una relación incompleta de los 
resultados obtenidos demuestran, sin lugar a 

16Cuya máxima y única responsabilidad para las empresas, según Milton Friedman (1970), debía ser: “…participar en 
actividades diseñadas para aumentar sus ganancias”. “… deben obedecer la ley. Pero más allá de eso, su trabajo es ganar 
dinero para los accionistas”.
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Resumen:
Dos años han trascurrido desde que el trascen-
dental Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
(ADPC), rubricado entre Cuba y la UE, entrara 
en vigor el 1ro. de noviembre de 2017.Aunque un 
balance de corto plazo, el peculiar dinamismo de 
variables que impactan sobre la relación de Cuba 
y la Unión Europea evidencia la importancia de 
evaluar el período y también de avizorar las pers-
pectivas resultantes. A ambos lados del atlántico 
decisores políticos, económicos y sectores de la 
sociedad civil pululan sobre múltiples interro-
gantes: ¿cuáles son los resultados alcanzados y las 
potencialidades del inédito acuerdo?; ¿qué per-
cepciones existen en la UE sobre el contexto in-
terno cubano y el marco bilateral vigente?; ¿cómo 
impacta la política de la administración Trump 
y las tendencias geopolíticas del escenario inter-
nacional? Estas son algunas de las incógnitas que 
motivan y guían la elaboración de este artículo. 

Palabras claves: Cuba-Unión Europea-Relación 
trasatlántica

Abstract:
Two years have elapsed since the momentous 

Political Dialogue and Cooperation Agreement 
(ADPC), initialed between Cuba and the EU, en-
tered into force on November 1, 2017.Although 
a short-term balance, the peculiar dynamism of 
variables that impact on the relationship between 
Cuba and the European Union shows the impor-
tance of evaluating the period and also of glimps-
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Introducción
Dos años han trascurrido desde que el trascen-

dental Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
(ADPC), rubricado entre Cuba y la UE, entrara en 
vigor el 1 de noviembre de 2017.1 (Pellón, 2017)

En este plazo de tiempo ambos actores mos-
traron la voluntad y capacidad para avanzar en 
el cumplimiento de los objetivos pactados. Re-
sultante del primer Consejo Conjunto, efectua-
do en Bruselas en mayo de 2018, Cuba y la UE 
pueden exhibir resultados concretos en materia 
de cooperación bilateral y han cumplimentado 
exitosamente un ciclo de cinco diálogos oficia-
les; los cuales versaron sobre derechos humanos, 
medidas coercitivas unilaterales, no prolifera-
ción, tráfico ilícito de armas ligeras y desarrollo 
sostenible.

Aunque un balance de corto plazo, el peculiar 
dinamismo de variables que impactan sobre la re-
lación de Cuba y la Unión Europea evidencia la 
importancia de evaluar el período y también de 
avizorar las perspectivas resultantes.

A ambos lados del atlántico decisores políticos, 
económicos y sectores de la sociedad civil pulu-
lan sobre múltiples interrogantes: ¿cuáles son los 
resultados alcanzados y las potencialidades del 
inédito acuerdo?; ¿qué percepciones existen en la 
UE sobre el contexto interno cubano y el marco 
bilateral vigente?; ¿cómo impacta la política de la 
administración Trump y las tendencias geopolíti-
cas del escenario internacional? Estas son algunas 
de las incógnitas que motivan y guían la elabora-
ción de este artículo. 

Desarrollo
Un contexto interno e internacional particu-

larmente cambiante
Las relaciones entre Cuba y la UE se desarrollan 

en medio de un contexto particularmente dinámi-

ing the resulting perspectives. On both sides of 
the Atlantic, political, economic decision-makers 
and sectors of civil society swarm on multiple 
questions: what are the results achieved and 
the potential of the unprecedented agreement?; 
What perceptions exist in the EU about the Cu-
ban internal context and the current bilateral  
framework ?; How does the Trump administra-
tion’s policy and geopolitical trends impact the 
international scene? These are some of the un-
knowns that motivate and guide the preparation 
of this article.

Key words: Cuba-European Union-Transatlantic 
relationship

¹El Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre Cuba, la Unión Europea (UE) y sus estados miembros 
fue firmado en diciembre de 2016, ratificado en julio de 2017 por el Parlamento Europeo y entró en vigor el 1ro. de 
noviembre de 2017. Hechos trascendentales que marcaron el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. 
2Sobre los factores citados del Modelo cubano consultar: Conceptualización del Modelo Económico y Social cubano 
de desarrollo socialista. Julio de 2017, p. 20.

Relaciones Cuba-UE: balance y perspectivas en un contexto global cambiante
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actores económicos, políticos, y de la sociedad 
civil europea —de manera relativamente inde-
pendiente al entramado institucional comuni-
tario— con sus contrapartes en la Isla.

El enfoque predominante en el Consejo5 y en 
la Comisión Europea se ha traducido en un com-
promiso constructivo. Su percepción y proyec-
ción actual parte de dos factores objetivos: los 
condicionamientos y sanciones unilaterales prac-
ticadas contra Cuba, como instrumento para in-
crementar la influencia, impulsar intereses y va-
lores comunitarios en la Isla fueron infructuosos; 
en segundo orden hoy puede apreciarse que las 
reformas promovidas desde Cuba terminan im-
pactando simultáneamente al conjunto de las re-
laciones sociales, los vínculos interinstituciona-
les, las relaciones de propiedad, las mentalidades 
y la cultura cívica en la Isla.(Hernández, Rafael) 
Este es un contexto que asumen favorable y con-
secuentemente acompañan el proceso, generando 
toda la interacción posible entre actores comuni-
tarios y el conjunto de la sociedad cubana. 

Desde otros posicionamientos, encabezados 
por conservadores del Parlamento Europeo se ha 
cuestionado la propia eficacia del ADPC y obs-
taculizado con cierta regularidad las tendencias 
constructivas. En su percepción sobre el contex-
to interno y el marco jurídico bilateral, el com-
ponente ideológico sigue desempeñando un pa-
pel fundamental. Bajo este sesgo se simplifican 
las concepciones sobre el ejercicio del poder po-
lítico en Cuba y sobre la participación ciudadana 
en la construcción del modelo socialista cubano. 
La Resolución del Parlamento Europeo, del 15 
de noviembre de 2018, sobre la situación de los 
derechos humanos en Cuba (2018/2926(RSP)) 
evidenció este tipo de proyección y la polariza-
ción que ésta genera al interior de la institución, 

co. Las tendencias que se identifican tanto al interior 
de estos actores, como en el escenario internacional 
con el que interactúan termina incidiendo, para bien 
o para mal, en la evolución de las relaciones bilatera-
les y en la propia implementación del ADPC.

En ese orden destacan las reformas internas 
que vienen implementándose desde Cuba y cuyo 
colofón se encuentra en la nueva Constitución, 
refrendada en febrero de 2019. Toman así rango 
y amparo constitucional muchos de los cambios 
que viene experimentando el modelo cubano en 
los últimos años, evidenciándose la irreversibili-
dad de los mismos.

Entre los cambios internos más observados 
desde Europa se encuentra el reconocimiento a 
la propiedad privada, y de las formas no estata-
les que promueve el Modelo resaltan las vincu-
ladas a la inversión extranjera directa, contratos 
de asociación económica internacional, empre-
sas de propiedad mixta o totalmente extranjera.2 
Otras novedades en los órganos de dirección au-
guran una mayor descentralización y autonomía 
en la gestión gubernamental, incentivando el 
dinamismo, las competencias y funcionamien-
to a nivel provincial y municipal.3 La nueva Ley 
electoral, aprobada por el Parlamento cubano en 
julio pasado, fue un paso importante en esa di-
rección.

 Como resultado de una mayor interacción 
con el renovado escenario sociopolítico, eco-
nómico, y civil cubano las percepciones y re-
acciones que coexisten en la UE son heterogé-
neas.4 Desde la Unión al menos coexisten tres 
enfoques, relativamente diferenciados entre sí, 
y que pueden incidir en las proyecciones del 
Consejo, de la Comisión, y en el Parlamento 
Europeo. Estos modos de interpretar Cuba tam-
bién influyen en las relaciones que desarrollan 

3Constitución de la República de Cuba, Capítulo IV, Gobierno de la República.  
4Las percepciones presentadas se apoyan fundamentalmente en un grupo de valiosas entrevistas que me ofrecieran 
funcionarios comunitarios y euro parlamentarios entre el 17 y el 28 de septiembre de 2018, en Bruselas. Todos ellos 
han preferido mantener el anonimato debido a sus responsabilidades actuales.
5Integrado por representantes de los Estados miembros y de carácter intergubernamental. 
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que presumiblemente ralentizará las dinámicas 
decisorias en esta instancia. También persisten las 
desigualdades económicas, sociales y políticas en-
tre los países y regiones de la UE. 

A estos asuntos se suman temas perentorios 
como las negociaciones del Brexit, la proyección 
internacional estadounidense y el posible repun-
te del proteccionismo, las incertidumbres sobre 
el crecimiento comunitario, y las divergencias de 
distinta naturaleza con Rusia y China. 

El escenario político internacional en el que se 
desarrollan las relaciones Cuba-UE también es par-
ticularmente complejo. La administración Trump 
—sustentada en el peso económico, científico-técni-
co, militar e ideo político estadounidense— afronta 
la multipolaridad desde posiciones de fuerza.8

En ese contexto y bajo el eslogan American First 
ganan visibilidad las contradicciones en el marco 
de la alianza trasatlántica. EE.UU. y la UE diver-
gen en diversos temas de la agenda bilateral e in-
ternacional. Al respecto sobresalen los contencio-
sos referido al acuerdo sobre cambio climático de 
París, del cual EE.UU. se desentendió; el boicot al 
acuerdo nuclear con Irán también generó incon-
venientes a los socios comunitarios, las políticas 
unilaterales asociadas al conflicto israelo-palesti-
no, y el proteccionismo selectivo estadounidense 
en la esfera comercial. La aplicación del Título III 
de la Ley Helms-Burton (LHB) viene a engrosar 
las contradicciones entre la UE y EE.UU., e implo-
siona unilateralmente el entendimiento que éstos 
rubricaron en 1998, basado en el cual los presi-
dentes estadounidenses estuvieron posponiendo 
la implementación del Título III semestralmente.

El sector empresarial y financiero europeo vuelve 
a ser blanco de sanciones que no tienen bases en las 

aprobada por 325 votos a favor, 240 en contra y 
44 abstenciones.6 

Debe considerarse un tercer enfoque represen-
tado por fuerzas de izquierda y que se agrupan, 
en importante medida, en el GUE-NGL.7 En este 
marco prevalece el apoyo a las bases y principios 
que recoge el ADPC. Al propio tiempo se observa 
con recelos el ejercicio de influencia comunitario, 
su promoción del modelo liberal como referente 
político, y cualquier intento solapado o explícito de 
subvertir el orden existente en Cuba. En el marco 
de una mayor sintonía ideológica y sentimientos 
de solidaridad para con Cuba y sus autoridades, 
entre fuerzas de este signo también pueden hallar-
se posiciones divergentes referidas al marco bilate-
ral acordado entre Cuba y la UE, o abiertos recha-
zos al curso de las transformaciones económicas y 
políticas que impulsa la sociedad cubana. 

Las percepciones descritas, vistas integralmente, no 
son del todo contrapuestas. Las posiciones al interior 
de cada grupo son heterogéneas y entre unos y otros 
también existen puntos convergentes. La importancia 
de su evolución radica en identificar la tendencia pre-
dominante en cada momento; pues tras estás lógicas 
subyacen, en última instancia, los posicionamientos 
de actores claves y su proyección hacia Cuba. 

Otro factor esencial en la ecuación Cuba-UE 
es el contexto interno comunitario (Perera, 2018) 
En la práctica diversos asuntos domésticos ale-
jan a América Latina y al Caribe en su escala de 
prioridades externas. La UE afronta una compleja 
coyuntura política. Internamente se incrementan 
las tensiones entre los partidarios de profundizar 
la integración, y aquellos que promueven una ló-
gica intergubernamental. La actual composición 
del PE evidencia una mayor polarización interna 

6Para estudiar posicionamiento de las partes consultar: Declaración de la Comisión de Relaciones Internacionales de 
la Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba, en respuesta a la Resolución sobre Cuba adoptada 
por el Parlamento Europeo y Resolución del Parlamento Europeo, del 15 de noviembre de 2018, sobre la situación de 
los derechos humanos en Cuba (2018/2926(RSP).
7European United Left/Nordic Green Left.
8Tendencias internacionales destacan la diseminación del poder, con un desplazamiento desde las potencias tradicio-
nales, hacia las emergentes. China en primer lugar.
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Sin desconocer las variables de orden bilateral y 
su importancia, debemos añadir que las políticas 
de la UE y EE.UU.; así como, las de Rusia y China 
hacia Cuba forman parte de un tablero geoestra-
tégico más amplio, que en última instancia deter-
mina sus objetivos específicos y donde juegan un 
rol clave los principios defendidos desde la Isla en 
el contexto político internacional. Solo tras esta 
lógica es posible interpretar la atención que ge-
nera en la UE la presencia creciente de Rusia y 
China en Cuba.10

Diversificar los socios económicos, desde Cuba, 
constituye un objetivo de primer orden y una ga-
rantía para la soberanía del país. Responde al pro-
pósito de alcanzar un desarrollo sostenido y sus-
tentable, que propicie mayor prosperidad a su 
población. Esta política también funciona como 
incentivo ante los actores que compiten —en igual-
dad de condiciones— por posicionarse económi-
camente en la Isla. Aunque no se han alcanzado los 
objetivos de inversión directa propuestos y este es 
un tema que también convoca al análisis interno, 
vale destacar que el proceso de inversión extranje-
ra en Cuba no se ha detenido.11 En los últimos dos 
años —pese a las presiones de la Administración 
Trump— se aprobaron negocios con compromisos 
de inversión por más de 4. 500 millones, y en el pri-
mer semestre de 2019 se han firmado asociaciones 
por más de 1. 300 millones. (Malmierca, 2019)

Balance de la relación bilateral 
La implementación temporal y parcial del 

ADPC ha permitido constatar la pertinencia de 
esta plataforma, y su utilidad para la consecución 
de objetivos comunes. También su eficacia para 

leyes europeas, ni en las cubanas, y que violan nor-
mas básicas del derecho internacional. (Lopez-Levy, 
2019) En esta ocasión bajo el estandarte de la Doc-
trina Monroe de (1823), Trump no solo persigue 
socavar el sistema político en Cuba y apoyar la más 
rancia y radical expresión de la comunidad cubano 
americana. La Casa Blanca también pretende minar 
la presencia Europea en Cuba, siempre que ésta no 
acompañe tanto en contenido como en las formas 
las directrices de la Casa Blanca.9

En el ámbito regional Trump ha buscado apoyos 
en organismos como la OEA, caja de resonancia 
histórica del hegemonismo estadounidense. En el 
contexto de un ciclo conservador prevaleciente y 
la vulnerabilidad de actores como Venezuela se es-
timula fallidamente una política de cerco político 
diplomático contra la Isla; mientras que al propio 
tiempo la percepción internacional sobre la vulne-
rabilidad cubana se incrementa. (Ayuso, 2019)

Bajo el sesgo descrito también se desarrollan las 
confrontaciones entre la Casa Blanca y actores de 
relevancia mundial, como Rusia y China. Las alian-
zas que éstos últimos tejen entre ellos y con terce-
ros, —ya sean de índole económica, política, finan-
ciera, tecnológica o de seguridad— son percibidas 
desde Occidente como una amenaza, pues cues-
tionan en la praxis sus mecanismos de gobernanza 
y reconfiguran un balance de poder que a escala 
global muestra importantes signos de cambio. Por 
tratarse de actores claves en el sistema internacio-
nal, tales procesos impactan diversos espacios de 
los nexos bilaterales y multilaterales, incluso para 
un país como Cuba, no inmerso directamente en 
la confrontación. 

9Frente a la posibilidad de que cubanos (nacionalizados estadounidenses) pudiesen denunciar en tribunales de EE.UU. 
a empresas europeas, la UE amenazó con activar una demanda ante la OMC.
10China es segundo socio comercial de Cuba, ha otorgado importantes líneas de créditos al país, mientras que Rusia 
también incrementa sus inversiones y relaciones comerciales con la Isla, particularmente en el sector del transporte, la 
energía, y la metalurgia. Las relaciones político diplomáticas con ambos actores se desarrollan al más alto nivel y evi-
dencian una amplia coordinación y cooperación en asuntos internacionales. 
11Existe un régimen especial de tributación para las inversiones extranjeras y la posibilidad de establecer empresas con 
capital totalmente foráneo, lo cual constituye un atractivo adicional que encuentra amparo en la Ley de Inversiones 
vigentes.
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clima de mutua confianza. Siendo ésta última una 
variable clave de las relaciones bilaterales. 

De los diálogos también se traslucen áreas de sinto-
nía y potencialidades para la cooperación. Entre ellas 
aparecen el combate a la producción, tráfico y con-
sumo de drogas ilícitas; la seguridad y protección del 
medio ambiente; enfrentamiento a la discriminación 
racial, xenofobia e intolerancia relacionada; derechos 
de la mujer, infantil y de género. En este último, el 8 de 
octubre de 2018, se produjo el primer seminario de su 
tipo, en el que representantes de ONGs cubanas y eu-
ropeas intercambiaron puntos de vista, en particular 
sobre temas de igualdad de género y LGBTI. 

En el ámbito de las relaciones políticas también 
destacan los intercambios y visitas al más alto nivel, 
evidenciándose un respaldo del Gobierno cubano, de 
las autoridades comunitarias y de los Estados miem-
bros, al curso actual de las relaciones. En el 2018 el 
presidente Miguel Díaz-Canel realizó tránsitos por 
Francia y Reino Unido, donde sostuvo encuentros de 
alto nivel. Ese año visitaron Cuba el presidente de Es-
paña Pedro Sánchez y el canciller francés Jean-Yves 
Le Drian. En fechas recientes destacan el encuentro 
del Canciller Bruno Rodríguez con la Alta Represen-
tante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
de la UE, Federica Mogherin, en Bruselas; la visita a 
Cuba del Comisario de Cooperación Internacional 
y Desarrollo de la UE, Neven Mimica en juinio, y en 
el propio mes la visita a Alemania del Canciller Bru-
no Rodríguez; primer intercambio personal con su 
homólogo. En este orden resulta loable destacar las 
Consultas políticas intercancillerías con Italia, Sue-
cia, Lituania, Finlandia y Francia.13

La participación comunitaria en la estrategia de 
desarrollo cubana sigue siendo significativa, con 
resultados concretos en materia comercial, de coo-
peración, e inversión. Ante la activación del título 
III de la (LHB) y la abierta hostilidad del ejecuti-
vo estadounidense contra Cuba, los vínculos entre 

viabilizar metas específicas, expresadas trasparen-
temente por las partes.12 

La institucionalización e implementación del 
diálogo político en cinco áreas concretas —dere-
chos humanos, medidas coercitivas unilaterales, 
no proliferación, tráfico ilícito de armas ligeras y 
desarrollo sostenible— fue uno de los resultados 
significativos del período. Estos diálogos, realiza-
dos sobre la base del respeto mutuo, la igualdad 
soberana y la no injerencia en los asuntos inter-
nos contribuyeron a un mejor entendimiento de 
las respectivas realidades y posiciones de las par-
tes. (Informativas sobre diálogos, 2019))

Todos los diálogos políticos fueron precedidos por 
encuentros de la sociedad civil cubana y la europea. 
(Navarro, 2019) Este acontecimiento vino a desmiti-
ficar visiones sesgadas que sobre la sociedad civil cu-
bana han existido en la UE, evidenciándose en este 
caso una composición amplia y diversa de actores 
civiles, cuya legítima participación en los destinos 
económicos, políticos, sociales y culturales de Cuba 
son crecientes y significativos. Los espacios y formas 
que hoy tienen las sociedades de ambas partes para 
interactuar, bajo el amparo del ADPC, son fuentes 
inestimables de consensos, de mutuo aprendizaje, e 
intercambios de buenas prácticas. 

En materia de derechos humanos subsisten pro-
fundas diferencias de posiciones y enfoques. Sin em-
bargo, la ronda de diálogo efectuada en octubre de 
2018— primera que se realizó desde la entrada en 
vigor del ADPC— también reflejó un tratamiento 
más equilibrado entre los derecho civiles, económi-
cos, sociales y culturales. Ambas partes compartie-
ron sus preocupaciones sobre asuntos acontecidos 
en esta materia a ambos lados del atlántico y se inte-
resaron por un tratamiento eficaz, constructivo y no 
discriminatorio del tema. Requisitos imprescindibles 
para avanzar en la cooperación bilateral y multilate-
ral; pero sobre todo, pasos esenciales para generar un 

12La implementación del ADPC mantiene una condición parcial y temporal en tanto no se haya ratificado por los 28 
Estados miembros de la UE.
13Durante su estancia en Bruselas, el Canciller cubano se reunió, además, con Annika Söder, Secretaria de Estado para 
Asuntos Exteriores de Suecia.
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República de Cuba y la Unión Europea (UE), por 
valor de 61 millones 500 mil euros. 

El Programa Indicativo Multianual (PIM) se 
conformó acorde con las prioridades planteadas 
por Cuba, y se ha concentrado en tres sectores: 
entendido como el sector uno, fue asignado un 
fondo de 19,65 millones de euros al ámbito de la 
seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, 
el segundo sector correspondiente a las energías 
renovables tiene asignado un monto de 18 millo-
nes y un tercer ámbito está dedicado a la moder-
nización económica cubana. En este orden resul-
tó ilustrativo, el 20 de junio pasado, la donación 
de cuatro millones de euros para el desarrollo 
de una ventanilla única en Cuba. El instrumento 
persigue alcanzar mayor dinamismo y eficacia en 
la gestión del comercio y las inversiones.15

Otras áreas también son objeto de la coopera-
ción comunitaria, entre los que se encuentran la 
prevención de catástrofes, la digitalización y el 
gobierno electrónico, así como el apoyo a la so-
ciedad civil. En este último ámbito se incremen-
tan los intercambios de expertos, y la cooperación 
universitaria a través del programa Erasmus +.

Al propio tiempo las potencialidades existentes 
en materia de cooperación, comercio e inversión 
entre Cuba y la UE se ven obstaculizadas por fac-
tores de distinta naturaleza. 

En primer orden se encuentra el reforzamien-
to del bloqueo económico, financiero, y comercial 
estadounidense contra Cuba y la implementación 
del Título III de la LHB. Una acción que ha sido 
rechazada con claridad desde la UE, sus Estados 
miembros y por la comunidad internacional. Al 
respecto, vale destacar la Declaración del Consejo 
de Asuntos Exteriores de la UE contra la aplica-
ción de medidas extraterritoriales del 8 de abril; la 
emisión de dos Declaraciones conjuntas de la Alta 

Isla y la UE vienen a demostrar la posibilidad de 
alcanzar una relación mutuamente ventajosa, in-
cluso entre actores asimétricos, de distinto peso 
económico, y con sistemas políticos y económicos 
de distinta naturaleza.14

En materia comercial la UE representó en 2016 
más del 80 % del intercambio cubano con Euro-
pa, y en el 2018 las exportaciones comunitarias 
hacia Cuba crecieron un 7,4 % frente al año ante-
rior, alcanzando 2.200 millones de euros. Hoy la 
UE figura como el primer socio comercial de la 
Isla, con intercambios que en el 2018 superaron 
los 2.500 millones de euros, más de un tercio del 
comercio exterior cubano. La Unión también es 
el primer suministrador de inversiones extranje-
ras en Cuba, concentrándose en sectores estraté-
gicos como el turismo, la industria, el transporte, 
la energía, la industria alimentaria, y la minería. 

Cuba y la UE también han reafirmado la volun-
tad de cooperar —de acuerdo con sus respecti-
vas capacidades— en el Programa de Desarrollo 
Sostenible 2030. Convergen en la necesidad de 
alcanzar un desarrollo equilibrado, tanto en la es-
fera económica, como en la social y la ambien-
tal. Entre los ejes transversales y estratégicos de 
la cooperación aparecen el desarrollo sostenible, 
la dimensión de género, la creación de capacida-
des nacionales, la buena gobernanza, los derechos 
humanos, y la gestión del conocimiento. 

Consecuentemente durante el último año se in-
crementaron los proyectos de cooperación comu-
nitarios en Cuba. Apoyados en el Instrumento de 
Cooperación al Desarrollo (ICD) para el perio-
do 2014-2020 y su reglamento, la UE figura como 
el principal donante de cooperación. En abril del 
presente año fue firmado un memorando de in-
tención para la aprobación del Convenio de Fi-
nanciación y Proyectos de cooperación entre la 

14El 2 de mayo de 2019 EE.UU. activó esa disposición que había permanecido suspendida desde su aprobación en 1996 
y bajo la cual hasta el momento se han presentado cuatro demandas relacionadas con la expropiación de empresas 
energéticas, puertos y un hotel.
15Donación informada por el Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo de la UE en el marco del foro de 
negocios Cuba, celebrado en la Habana. 
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Cuba dejó de beneficiarse del Sistema Generalizado 
de Preferencias comunitarios.17  Este factor, unido a 
la inexistencia de un acuerdo marco de tipo comer-
cial continúa impactando negativamente.

Entre 2015 y 2016 hubo una reducción del 8 
% en el intercambio comercial, con una dismi-
nución del 20% de las exportaciones cubanas y 
un 10 % de las importaciones. En ese orden se 
afectaron particularmente las exportaciones de 
la industria tabacalera, los productos de la pesca, 
el café tostado, la manteca de cacao, los jugos de 
fruta, los aceites esenciales, las confecciones tex-
tiles, entre otros. En el 2018 también se apreció 
una disminución de las exportaciones cubanas 
respecto al 2017.

Teniendo el Acuerdo como componente funda-
mental el diálogo político y la cooperación —sin 
contemplar preferencias arancelarias, ni otras faci-
lidades concretas de acceso a los respectivos mer-
cados— resultará imperioso atender la profun-
dización de posibles asimetrías, contrarias a los 
objetivos estratégicos de desarrollo. La condición 
cubana de país subdesarrollado, insular y los pro-
pios impactos del bloqueo estadounidense justifi-
carían tales esfuerzos. También constituyen razo-
nes para que la UE reconsidere a Cuba entre los 
beneficiarios del Sistema Generalizado de Prefe-
rencia; así como, entre los destinos priorizados de 
la cooperación al desarrollo. 

Conclusiones y perspectivas en el marco de 
un nuevo ciclo institucional comunitario 

Ante un nuevo ciclo institucional en la UE y 
las renovadas presiones estadounidenses contra 
Cuba, vuelven a aflorar incertidumbres sobre las 
perspectivas del marco bilateral Cuba-UE. 

En el marco del nuevo ciclo institucional se vis-
lumbran un grupo de variables claves; entre las que 
sobresalen la ratificación del ADPC a nivel de los 

Representante Federica Moguerini con la Comi-
saria de Comercio y con la Canciller de Canadá 
del 17 de abril, oponiéndose a la aplicación del Tí-
tulo III. Los gobiernos de España, Reino Unido, 
Portugal y Francia también emitieron declaracio-
nes de rechazo a la aplicación del Título III.

Otros obstáculos responden al contexto interno 
cubano, asociados al retraso coyuntural en los pa-
gos a proveedores, el burocratismo que impide ser 
proactivos en la concreción de negocios, la insu-
ficiente capacitación de empresarios y del sector 
financiero para decidir oportunamente de cara al 
capital y en el marco de las distintas modalidades 
ya aprobadas para la inversión extranjera directa 
(IED). (Inversión Extranjera en Cuba)

Tales problemas son afrontados desde el máxi-
mo nivel gubernamental, estatal, y legislativo en 
Cuba.  En junio de 2018 el Presidente Díaz-Ca-
nel orientó un análisis para dilucidar qué cues-
tiones internas limitan las IED y las exportacio-
nes.16 Con el objetivo de acelerar los procesos 
de aprobación de los negocios y lograr mayor 
flexibilidad en los mecanismos que para ello se 
emplean, también fueron actualizadas las nor-
mas para la inversión extranjera. Como resulta-
do debe esperarse mayor transparencia de cara 
a las contrapartes, ganándose claridad sobre los 
niveles de aprobación, el tiempo requerido para 
emitir una respuesta, y los criterios para consi-
derar o no una propuesta inversionista, de coo-
peración o comercial. 

Otras cuestiones, asociadas a las normativas co-
munitarias, tienen un impacto negativo en diver-
sos ámbitos del vínculo bilateral. El paulatino for-
talecimiento de la gobernanza económica en la UE 
conduce a una mayor rigurosidad en las normas de 
acceso, protección del mercado europeo y aumento 
de las exigencias para sus inversiones. Desde el 2014 

16Retomó así las consideraciones del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Cas-
tro, cuando instó a dinamizar la inversión extranjera, acabar con las dilaciones excesivas en los procesos negociadores 
y a despojarse de falsos temores hacia el capital externo.
17Según lo reglamentado por el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), Cuba deja de beneficiarse por encontrar-
se clasificada como “país de renta intermedia en la franja superior”.
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temas latinoamericanos y en ese contexto, el im-
pulso del marco bilateral concertado entre Cuba 
y la UE.

Desde el Parlamento Europeo podrían secun-
darse o promoverse críticas contra el sistema cu-
bano y el marco bilateral existente. Sin embargo, 
la creciente fragmentación de las fuerzas en esta 
instancia también presupone cierta expresión en 
el tema Cuba, observándose un activismo impor-
tante de aquellos actores que apuestan por la im-
plementación del ADPC. Éste sería un esfuerzo 
loable de acompañar por Cuba, apelando a una 
mayor interacción interparlamentaria, particu-
larmente a través del diálogo con grupos o co-
misiones. Una apuesta por el fortalecimiento de 
los vínculos interparlamentarios a nivel nacional 
también podría favorecer, a corto y mediano pla-
zo, el clima general de las relaciones bilaterales. 

En el orden interinstitucional la implementación 
del ADPC implica la concreción de una agenda y 
acuerdos vinculantes para las partes. Consecuen-
temente corresponde celebrar en septiembre el Se-
gundo Consejo Conjunto Cuba – UE en La Habana, 
y la continuidad del diálogo político sectorial.  Aten-
diendo a los impactos negativos del cerco estadou-
nidense contra Cuba, ganan en importancia el título 
V del ADPC, dirigido al desarrollo económico y su 
Parte IV: comercio y cooperación al comercio.

Igualmente siguen existiendo potencialidades 
para el fortalecimiento de los vínculos bilatera-
les entre Cuba y los Estados miembros de la UE. 
Cuba desarrolla acciones de cooperación para el 
desarrollo con 22 Estados miembros y mantiene 
mecanismos de consultas políticas entre Cancille-
rías con 26 de ellos. En el orden bilateral desta-
ca por su creciente pragmatismo el gobierno es-
pañol; cuya proyección tiende a una concepción 
de Estado, más coherente en sus instrumentos y 

parlamentos nacionales, la impronta del nuevo 
Alto Representante para la Política Exterior y de 
Seguridad Común (PESC), las tendencias predo-
minantes en el Parlamento Europeo y su capacidad 
de articular posiciones respecto a Cuba; así como, 
el dinamismo de las relaciones en el marco bilateral 
Cuba-Estados miembros. 

La implementación del ADPC mantiene una 
condición parcial y temporal en tanto no se haya 
ratificado por los 28 Estados miembros de la 
Unión. Siendo este un proceso complejo —el cual 
debe considerar las agendas legislativas de cada 
miembro, sus dinámicas institucionales y especi-
ficidades estructurales— hasta la fecha han rati-
ficado 25 miembros de la UE. Sin que deba con-
siderarse este un camino expedito o exento de 
conflictividad, las tendencias indican coherencia 
y voluntad de las partes; lo cual augura la posibi-
lidad de concluir la ratificación en el corto o me-
diano plazo. El Parlamento Europeo y el cubano 
ya lo han ratificado, restando solo a nivel nacional 
Suecia, Países Bajos y Lituania.

El rol de determinadas personalidades dentro 
del entramado institucional comunitario seguirá 
siendo esencial, y en ese orden vuele a ser clave 
la figura del Alto Representante para la Política 
Exterior y de Seguridad Común de la UE.18 La 
responsabilidad puede recaer en el social demó-
crata y actual Ministro de Exteriores español, 
Josep Borrell.19 (Molina, 2019) Su proyección 
estará permeada en primer lugar de las priorida-
des comunitarias, sin que existan necesariamen-
te mimetismos provenientes de su agenda espa-
ñola. Sin embargo, su filiación política y lógico 
arraigo nacional indican más una continuidad 
que una ruptura con respecto a su predecesora; 
la italiana Federica Mogherini. Como escenario 
más probable es de esperar su atención sobre los 

18Cargo que incluye la vicepresidencia de la Comisión Europea y preside los Consejos de Política Exterior de la Unión.
19Aunque el Consejo Europeo extraordinario concluido el 2 de julio de 2019 ya ha nominado a Josep Borrell como 
futuro AR/VP, todavía no se ha realizado el nombramiento definitivo que sólo se producirá cuando el Parlamento 
Europeo haya respaldado la candidatura de la persona propuesta para presidir la Comisión (en principio, la alemana 
Ursula von der Leyen) y más tarde ratificado al nuevo Colegio. 



91

Relaciones Cuba-UE: balance y perspectivas en un contexto global cambiante

de la cooperación y su gestión. El Acuerdo con-
templa la participación de instituciones guber-
namentales, autoridades locales, organizaciones 
internacionales, agencias de desarrollo de los Es-
tados miembros y de la propia sociedad civil. 

Fomentar el intercambio de información, con 
énfasis en la creación de vínculos duraderos en-
tre las comunidades científicas de las partes tam-
bién constituirá un paso indispensable; tanto en 
el marco de la relación bilateral, como para un 
acompañamiento eficaz en la actualización del 
modelo económico y social cubano.

En el contexto de una renovada cooperación, las 
relaciones entre Cuba y la UE afrontan a corto pla-
zo un escenario interno, bilateral e internacional 
complejo. Al propio tiempo el ADPC ha demostra-
do ser una herramienta apropiada y base impres-
cindible para el cumplimiento de objetivos a me-
diano y largo plazos. Sin dudas un camino plagado 
de retos pero también de oportunidades. ☐   
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objetivos estratégicos. La anunciada visita del rey 
y jefe de Estado español, a propósito del 500 ani-
versario de La Habana, podría constituir un paso 
trascendental en esa dirección. 

En las relaciones económicas, entre Cuba y la 
UE, se mantendrá la estructura de los intercam-
bios comerciales, con ciertas oscilaciones de los 
flujos, tanto por las disponibilidades financieras 
y de productos exportables por parte de Cuba, 
como a la disponibilidad de créditos por parte de 
los países miembros. En este orden constituirá 
una variable clave la capacidad cubana para cum-
plir oportunamente con los pagos a proveedores. 

En el terreno de la cooperación, a partir del 
presente ciclo institucional comunitario y la apro-
bación de un nuevo marco multianual, podrían 
verse afectados progresivamente los fondos desti-
nados a Cuba. Este posible escenario constituiría 
un obstáculo adicional. Sin embargo, también se 
observan potencialidades en la descentralización 
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Resumen:

El Brexit es un acrónimo ingles que hace alu-
sión a la salida oficial de Reino Unido de la Unión 
Europea, salida aprobada por el pueblo británico 
en un ajustado referendo realizado en 2016 que 
aún no se ha materializado por falta de consen-
so entre los parlamentarios, pero que de llevarse 
a cabo finalmente podría socavar las bases de la 
fortaleza europea, paradigma de integración para 
el mundo. El uso de los medios de comunicación 
y las redes sociales fue decisivo, las noticias falsas 
y los mensajes personalizados para grupos a par-
tir del análisis del Big Data inclinaron la balanza. 
No obstante, el Brexit podría traer más compli-
caciones para el Reino Unido que los supuestos 
beneficios publicitados pues el discurso xenófobo 
y nacionalista de la derecha neoconservadora que 
amenaza la misma existencia del Reino Unido 
como lo conocemos hasta ahora.

Palabras claves: Brexit, publicidad, nacionalis-
mo, crisis política, conflicto.

Abstract:
Brexit is an English acronym that refers to the 

official departure of the United Kingdom from the 
European Union, an exit approved by the British 
people in a tight referendum held in 2016 that has 
not yet materialized due to lack of consensus among 
parliamentarians, but that If carried out, it could fi-
nally undermine the foundations of European stren-
gth, a paradigm of integration for the world. The use 
of media and social networks was decisive, fake news 
and personalized messages for groups based on the 
Big Data analysis tipped the scales. However, Brexit 
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Desmontando el Brexit desde la campaña comunicacional y sus implicaciones

“Estamos con Europa, pero no en ella. Es-
tamos vinculados, pero no comprometidos” .

                               Winston Churchill

Introducción
Este trabajo tiene por objetivo analizar algunas 

de las consecuencias económicas, políticas y lega-
les que han derivado de un fenómeno que cono-
cemos como Brexit y la implicación de los medios 
de comunicación en la campaña de la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea (UE).

La motivación por explicar algunas de las cues-
tiones legales y económicas, cuáles podrían ser 
algunos de los escenarios en los que derivará tal 
situación una vez se haya disuadido parte de la 
incertidumbre que ahora rodea todo el proceso. 
En todo caso, nos encontramos ante un contexto 
extremadamente complejo que podría dar lugar a 
múltiples escenarios y, por tanto, multitud de in-
terpretaciones serían válidas para intentar enten-
der en qué lugar dejaría a Europa una salida sin 
precedentes como es la de Reino Unido. 

Este trabajo, por tanto, no pretende realizar un 
análisis exhaustivo sobre cada uno de los posibles 
escenarios y problemas sociales, culturales, econó-
micos o políticos que podrían derivar del Brexit. 

Teniendo en cuenta que la UE atraviesa, desde 
2008, una profunda crisis económica, aun no resuel-
ta, que se manifiesta en el incremento de la desigual-
dad, la precariedad laboral y la exclusión social. En 
tal sentido, el Reino Unido no ha sido la excepción, 
las manifestaciones de la crisis en la potencia europea 
han condicionado la decepción de diversos sectores 
de la sociedad británica hacia la integración europea. 
Se adiciona el descrédito de los partidos tradicionales 
británicos y el ascenso de la extrema derecha, la cual 
presiona y argumenta que la solución a ese conjunto 
de problemáticas sea el abandono del Reino Unido de 
la UE y el cierre de las fronteras a la inmigración.

El 23 de junio del 2016 se celebró un referéndum en 
el que la mayoría de los británicos dijo sí a la salida del 
Reino Unido de la Unión Europea. Esta consulta se 

could bring more complications for the United King-
dom than the supposed benefits publicized because 
the xenophobic and nationalist discourse of the neo-
conservative right that threatens the very existence 
of the United Kingdom as we know it so far.

Key words: Brexit, publicity, nationalism, politi-
cal crisis, trouble.
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La propuesta del Brexit fue orquestada por el Par-
tido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), 
liderado por Nigel Farage, que desde su génesis com-
bate el proyecto europeo del Tratado de Maastricht, y 
apoyada por un importante número de conservado-
res y otros euroescépticos. La proposición se sostu-
vo, principalmente, en la parcial integración de Gran 
Bretaña a la Unión Europea, los gastos que genera el 
Parlamento Europeo, su absurda práctica legislativa y 
la política migratoria. La incorporación de los británi-
cos en la UE en 1973, siempre ha percibido a la Unión 
como una institución prescindible en su devenir.

Aquí cabe precisar la idiosincrasia británica y su 
carácter insular le hacen mantener ciertas reservas 
sobre la influencia del continente en su política do-
méstica, recordar su rechazo al euro y a la unión 
bancaria, o a la participación en el espacio Schen-
gen, aunque valorar la política británica desde la óp-
tica europea puede resultar sencillo, pero no preciso.

A esto se debe sumar una tendencia en algunos 
partidos, mayormente derechistas, catalogados an-
tieuropeos, que han instaurado un debate de tono 
propagandístico en torno a los gastos que supone 
para Londres someterse al Parlamento Europeo y 
los propios gastos del mismo para la propia comu-
nidad. Las diferencias con el parlamento europeo 
han marcado la trayectoria y actitud de Londres, 
específicamente con los temas migratorios.

Este distanciamiento de Reino Unido, capita-
neado por el Ukip y un gran número de conser-
vadores, ha develado un lado duro de la clase alta 
cuya ideología está sustentada en el excepciona-
lismo británico, atavismo imperial que cala en 
el imaginario de este grupo y le ha concedido la 
confianza necesaria para hacerse oír en el Parla-
mento y transmitir un discurso nacionalista con 
tintes derechistas, e incluso ultraderechistas.

Los discursos oscilaron, principalmente, entre la 
decadencia declarada de la UE como mecanismo 
de integración, que ha abandonado los valores con 
los que fue fundada y la amenaza que representa el 
terrorismo y la crisis migratoria, puntos clave en 
la retórica de los políticos, además de apoyarse en 

conoce como Brexit, una abreviatura que se usa para 
definir la salida británica del bloque con un juego de 
palabras —british y exit en inglés—. En el año 1975 
se celebró en el país un referéndum similar sobre la 
permanencia del país en la Comunidad Económica 
Europea. En aquel entonces, el resultado fue favorable 
a la continuidad del Reino Unido en la organización.

La victoria del Brexit, en junio de 2016, cons-
tituye una ruptura del curso seguido por la UE, 
además nos muestra una campaña que explotó los 
sentimientos más tóxicos de la sociedad británica, 
y a cuyo éxito seguiría con las mismas coordena-
das la elección de Donald J. Trump como presi-
dente de los Estados Unidos, es la crónica de un 
desastre anunciado y un retrato de cómo de sucia 
se ha vuelto la política moderna.

A partir de este momento, el Reino Unido y la 
UE sentaron las bases de la negociación, según lo 
estipulado en el artículo 50 del Tratado de Lisboa, y 
comenzó una etapa de incertidumbre acerca de las 
pérdidas y ganancias del Brexit para ambas partes.

Desarrollo 
Campaña abandonar la Unión Europea du-

rante el referéndum Brexit en 2016
El fenómeno del Brexit ha destapado varias polé-

micas en los últimos años. La amenaza que repre-
senta para el bloque europeo esta sedición, la crisis 
de la política británica y la falta de consenso en el 
Parlamento, el uso del Big Data para localizar e in-
fluenciar posibles votantes, el populismo, el discur-
so nacionalista y conservador de los brexiteers y las 
posibles consecuencias de un divorcio por violento 
entre Reino Unido y la Unión Europea (EU) son 
cuestiones que inundan los medios.

La manipulación a través de las falsas noticias y 
lo perfiles de grupos evidencian una vez más el pa-
pel preponderante que ha ganado la psicopolítica y 
cómo los medios están cada vez más en función de 
ella. El espectáculo que constituyó la campaña en fa-
vor del Brexit (que continúa hoy) y las consecuen-
cias que podría traer a corto y largo plazo la salida 
británica son temas que deben ser investigados y 
trabajados desde una visión multidisciplinaria.
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ambos aparatos de comunicación del partido con-
servador y el del Partido Laborista, que supuesta-
mente estaban a favor de la campaña Remain, se 
usaran contra el Brexit. 

El lado euroescéptico agrupó a la mitad de los 
conservadores, UKIP, algunos laboristas y el Par-
tido Unionista Democrático (DUP)1 fundamen-
talmente, del lado proeuropeo estaba la otra mi-
tad de los tories, el grueso del Partido Laborista, 
el Partido Nacionalista Escocés (SNP), el Partido 
Liberal Demócrata, los Verdes, el Partido Social-
demócrata Laborista (SDLP)2 y el Sinn Féin,3 en-
tre otros menos importantes que completaban la 
fauna de uno y otro bando. 

Aunque la cara más visible de la campaña bri-
tánica para salir de la UE fue la de Boris Johnson, 
pero el que estaba de tras de todo fue Dominic 
Cummings, ex asesor de Michael Gove (ahora 
Ministro de Medio Ambiente) tomó las riendas 
de la estrategia de “Vote Leave”, la campaña par-
tidaria del Brexit, desde que fue creada en 2015 
hasta su visible éxito en el referéndum celebrado 
el 23 de junio de 2016. 

Con eslóganes como “Take back control” (“Re-
cuperar el control”) y consignas como la de re-
cuperar los supuestos 350 millones de libras que 
el país paga a Europa (y que coronaba el lateral 
del gran autobús electoral que pasearon por todo 
Londres), Cummings consiguió implantar su 
mensaje, aunque tuviese que recurrir a mentiras 
que, dichas mil veces, acababan convirtiéndose en 
verdad para los votantes.

En tal sentido, los brexiteers dieron en la diana 
con su mensaje enfocado a un importante sec-
tor de la población que sentía haber perdido el 
control sobre sus vidas, Take back control, en un 
mundo donde muy poca gente tiene control so-
bre sus vidas, esta receta de libro de autoayuda 
prometía una alternativa en el futuro cercano, lo 
mismo que “Más fuertes, más seguros, mejores 

los resultados económicos británicos de las últimas 
décadas y su status como quinta economía mun-
dial y alto nivel de bienestar social, haciéndose ten-
dencia la presunción de que solos estarían mejor.

Sumado a ello se alegó falta de dinamismo eco-
nómico en el bloque europeo, excesivo burocra-
tismo e imposición de estrategias económicas in-
suficientes como el caso de Grecia y Chipre.

Otro aspecto que se debe considerar es el en-
frentamiento a diferentes niveles entre el Reino y la 
política de Angela Merkel, cuyos roces han paten-
tizado un profundo escepticismo respecto al lide-
razgo de Alemania, punta de lanza muchas veces 
utilizada para cuestionar el peso de Merkel en las 
decisiones del Parlamento Europeo. La aparente 
indiferencia entre Londres y Berlín ha sido uno de 
los síntomas de las fisuras por donde se filtra en el 
Reino una nueva clase de conservadurismo.

La idea del Brexit era considerada como la decla-
ración de independencia de un Reino Unido, fuerte 
y conservador ante el Parlamento Europeo, sin em-
bargo, era poco probable que esta tuviera éxito. De 
hecho, la decisión del Primer Ministro David Ca-
meron, buscando la reelección, y su gobierno tory 
de llevar la propuesta a referendo se sustentaba en la 
seguridad de que sería rechazada por los británicos. 

La crisis política que atravesaba el Reino era evi-
dente, el Partido Laborista asumió una posición 
ambigua ante la propuesta del Brexit, no presenta-
ron un programa alertando al pueblo británico de 
las desventajas que significaría una posible salida 
de la UE, dejando lagunas que serían llenadas por 
los neoconservadores y nacionalistas. Cameron 
permitió que la mitad de su partido hiciera cam-
paña en pro del Brexit, demostrando la fractura 
interna entre los mismos conservadores.

David Cameron, reelegido en 2015, un año an-
tes del referéndum, fue una de las figuras públicas 
importantes para oponerse al Brexit. El hecho de 
que Cameron apoyó la campaña Remain hizo que 

1Partido más votado en Irlanda del Norte, defiende la permanencia de la región dentro del Reino Unido.
2Partido norirlandés de corte nacionalista.
3Partido republicano irlandés con presencia en toda la Isla.
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A favor de la UE la campaña líder fue Britain 
stronger in Europe, un grupo multipartidista, no 
obstante otros grupos de menor importancia pro-
movieron la permanencia aunque a menudo las 
opiniones sobre puntos clave no coincidían.

Esta campaña, le faltó un objetivo claro, su narra-
tiva giró en torno a los beneficios que reportaba ser 
miembro UE y cuestiones que podían hacer eco a 
nivel emocional y racional entre diferentes públicos. 
Las consecuencias de un posible Brexit fueron abor-
dadas tanto por tories como laboristas pero sin un 
discurso contundente. Los eurófilos fueron confia-
dos y conservadores frente a unos brexiteers agresi-
vos, en las redes sociales perdieron la batalla y los 
mensajes utilizados en la publicidad fueron bastante 
elaborados (salvo por “Un futuro más brillante den-
tro”, “Estoy dentro” y “Si te vas no hay vuelta atrás”) y 
visualmente menos impactantes, lo que impedía que 
fueran captados fácilmente, además, muchos juga-
ban con las capacidades de los líderes eurescépticos: 
Nigel Farage, Boris Johnson y Michael Gove.

En el desarrollo de la campaña no importa tan-
to el quién, sino el cómo, de qué manera los britá-
nicos se dejaron llevarse por esa ola de antieuro-
peismo que se ha contagiado a otros países como 
Francia, Italia, España, entre otros una radiogra-
fía que deja miedo e incertidumbre para la UE.

Las campañas se basaron en los sentimientos, 
de ahí que los lobbys, partidos y políticos pro-
pusieron eslogan fácil, conciso y directo de la 
melancolía por tiempos mejores, una condición 
innata al ser humano y que se da en todas las 
generaciones, cualquier tiempo pasado fue me-
jor, todo tiene un aire vintage que se encuentra 
instalado directamente en las emociones, no en 
la razón.

Aunque no fue la única maniobra, actualmente 
ya no vivimos en la era de los carteles, las chapas 
y los anuncios publicitarios: vivimos en la guerra 
de los datos personales. El poder ya no reside en el 

fuera” desafiaba el discurso de la integración y 
alimentaba el mito de la excepcionalidad y gran-
deza británicas. Otros mensajes utilizados por 
esta campaña fueron: “Nuestro dinero, nuestras 
prioridades”, “Salvemos nuestro NHS”4 y “En-
viamos a la UE £350 millones a la semana, en 
vez de eso financiemos nuestro NHS” que ape-
laban claramente a la emocionalidad pues tratan 
directamente la cuestión del dinero y la enlazan 
con los servicios sanitarios públicos, que el pue-
blo británico reconoce como uno de los mayores 
logros en materia social del país.

En el caso de la campaña Leave EU la publicidad 
giró en torno al rescate del país, la independencia y 
el control de las fronteras ante la creciente inmigra-
ción. Los mensajes fueron menos creativos: “Que-
remos que nos devuelvan nuestro país”, “La UE nos 
ha fallado a todos”, “La UE no funciona”, “Turquía se 
unirá a la UE (población: 76 millones)”, “Es hora de 
irnos”, “Elige la libertad”; pero se sirvieron de imá-
genes para compensarlo: caravanas de inmigrantes.

Los principales colores utilizados en la publi-
cidad recordaban a la Unión Jack,5 aunque Vote 
Leave apostó mucho por el rojo y el blanco (co-
lores de la bandera inglesa), también se usaron el 
violeta y el verde para llegar a otros posibles gru-
pos simpatizantes como feministas y ecologistas.

En general la publicidad euroescéptica estuvo 
bien pensada, apeló a los golpes visuales y emo-
cionales, al creciente individualismo de la era 
neoliberal en las sociedades desarrolladas, al tema 
de la autosuficiencia y el control. Su agenda ex-
plotó los problemas de dinero, economía, fronte-
ras, seguridad e impuestos. Los mensajes estaban 
destinados a exacerbar el nacionalismo, a revivir 
la idea del excepcionalismo británico, a culpar a la 
UE por los retrocesos en materia económica y de 
asistencia social operados en los últimos 30 años 
y la creciente inmigración que amenazaba al país 
y a la propia civilización judeo-cristiana.

4National Health Service (Servicio Nacional de Salud).
5Bandera del Reino Unido desde 1801, es la superposición de las banderas de tres reinos: Inglaterra, Escocia e Irlanda.
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Cambridge Analytica que condicionó la res-
puesta electoral de los ciudadanos británicos me-
diante la publicación de bulos y propaganda a 
través de Facebook, millones de impactos sobre 
usuarios indecisos con una influencia determi-
nante en el desarrollo de la campaña. 

A través del análisis del Big Data, conformar 
perfiles de grupos y personalizar los mensajes. Así 
aumentó su presencia en las redes sociales y bom-
bardeó a un gran número de posibles votantes con 
polémicos anuncios no deseados sobre diferentes 
temas a los que podían ser sensibles y sugería la in-
compatibilidad de los mismos con la permanencia 
en la UE (por ejemplo: crecimiento de la inmigra-
ción, protección animal, conservación de la identi-
dad, financiación de NHS, entre otros).

A pesar de lo que arrojaban las encuestas unos días 
antes y de lo que indicaba el sentido común, el pueblo 
británico dijo sí al Brexit en un 51,9% de las boletas. 
Alrededor de 13 millones se abstuvieron de ejercer su 
voto, casi 17 millones y medio votaron por la salida y 
poco más de 16 millones por la permanencia, la di-
ferencia fue de poco más de un millón de votos. La 
participación en el referendo fue del 72%.

Escocia e Irlanda del Norte votaron en contra 
del Brexit en un 55,8% y 62% respectivamente pero 
Gales e Inglaterra estuvieron a favor de la salida en 
un 52,5% y 53,4%. Sin embargo, fue Inglaterra la 
que inclinó la balanza. Si tenemos en cuenta que 
su población es de algo más de 53 millones de ha-
bitantes y que las otras regiones juntas apenas so-
brepasan los 10 millones, se entienden el resultado.

Encuestas pos referendo realizadas por YouGov 
permiten formarse una idea general de quiénes 
decidieron el Brexit: La población inglesa rural de 
mediana y avanzada edad con niveles medios y 
bajos de escolaridad que votan al Partido Conser-
vador y quieren recuperar el control de sus vidas, 
mejorar el sistema de salud y la economía y man-
tener la inmigración a raya.

Este resultado demostró que el Reino no estaba en 
realidad tan unido y que los medios y las redes cada 
vez cobran más protagonismo en la política. El sí al 

dinero o el apoyo político (de hecho, la gran mayo-
ría de partidos se posicionaron en contra del refe-
réndum), sino en todo lo que puedes saber de tus 
potenciales votantes para hacerles llegar el mensaje 
que quieren oír de la forma más efectiva posible.

Así, un bando supo usar las herramientas nece-
sarias para mentir con total impunidad mientras 
el otro corría exhausto detrás de ellos intentando 
desmentirles, no supo contrarrestar los mensajes 
burbujas que se generaban, si tenemos en cuenta 
que la política es cuestión de percepción.

Las campañas por la salida trabajaron sobre un 
terreno que había sido abonado por años, pues ge-
neralmente la prensa británica, salvo en los casos 
de The Independent, The Guardian y Daily Mirror, 
es hostil hacia la UE, además, esta tiende más a cu-
brir los desacuerdos y fracasos de la relación Reino 
Unido-UE que los acuerdos y logros. Es importan-
te también señalar que el tránsito de la sociedad de 
bienestar hacia el neoliberalismo en Gran Bretaña 
estuvo matizado por la incorporación a la Comuni-
dad Europea, y que el período de recuperación de la 
última crisis económica coincidió con la llegada de 
olas migratorias provenientes de Medio Oriente.

Por otro lado, los diarios sensacionalistas como 
el Daily Mail desempeñaron un papel fundamen-
tal en la campaña británica donde no dejaban de 
advertir sobre el peligro que supone la inmigra-
ción en el país, pero la inmigración no era un pro-
blema, lo era la aporofobia y el racismo. 

Teniendo en cuenta que Londres es una ciudad 
cosmopolita en la que las culturas se mezclan, mucha 
gente pensó que inmigración era sinónimo de terro-
rismo y paro; y olvidó que en el Reino Unido contaba 
con unas tasas de ocupación de ciudadanos europeos 
muy alta y, curiosamente, personal muy cualificado, 
pero el foco, de nuevo, no estuvo en ellos. 

Un sinfín de ejemplos que distanciaron, quizá de-
masiado, la realidad de la percepción a través de un 
relato mediático velado que respondía a las necesi-
dades de muchos ciudadanos a los que la crisis había 
arrebatado la esperanza, el Brexit, revertiría todos 
sus males, les haría retomar el control de sus vidas. 

Desmontando el Brexit desde la campaña comunicacional y sus implicaciones



98

REVISTA DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS NO. 01 SEGUNDO SEMESTRE DE 2020     ISSN:           RNPS:

un triunfo sobre la violencia que asolaba ambas na-
ciones. Dejó las puertas abiertas a una posible inte-
gración de Irlanda del Norte a la República, una vez 
que esta se haya normalizado y que su población de-
cida por voluntad propia, entre republicanos y unio-
nistas, convocar a un referéndum.

Otra consecuencia que puede acarrear este dile-
ma es el deterioro de las relaciones bilaterales con 
la República de Irlanda, pues, tras la apertura y el 
largo proceso de paz, el conflicto de identidades se 
ha sublimado a los intereses económicos, priori-
zando el movimiento interno en la isla de Irlanda, 
en la cual se mueven fácilmente los norirlandeses, 
tanto republicanos como unionistas.

Estudios revelaron que gran parte de la población 
que votó a favor del Brexit ni siquiera conocía lo que 
era y pocos entendían las consecuencias de estas deci-
siones, en parte causa de una gran campaña de desin-
formación y manipulación mediática orquestada por 
el Partido de la Independencia y los conservadores.

Encuestas de diversos medios de prensa y tam-
bién sitios independientes arrojan que dos de cada 
tres británicos creen que el resultado de las negocia-
ciones será negativo para el Reino Unido, se calcula 
entonces que el 48% optaría por seguir en la UE. El 
27%, los más radicales, optaría por salir sin acuerdo. 
Y solo el 13% apoyaría el plan de May. El 8% no vo-
taría y el 3% no lo sabe. Solo uno de cada diez con-
sidera que May está haciendo un buen trabajo en las 
negociaciones.

Entre las consecuencias que puede acarrear el di-
lema Brexit en el plano geopolítico está la pérdida de 
poder en las Naciones Unidas de la Unión Europea, 
puesto que hasta hoy cuenta con dos de sus miem-
bros (Francia y el Reino Unido) como integrantes 
permanentes y con derecho a veto en el Consejo de 
Seguridad. Esto está conectado a que esta política 
también representaría un impacto para el presu-
puesto comunitario de entre 5 000 y 17 000 millones 
de euros al año, perjudicando disímiles proyectos en 
diversas áreas de influencia de la Unión.

De la misma manera, también perdería “juego” 
dentro de las potencias nucleares, pues Gran Bretaña, 

Brexit dio al traste con otras cuestiones como por 
ejemplo el hecho de que la propuesta no tenía un pro-
grama político definido para llevar adelante el salto. 

Otro tema que surge ante este fenómeno es lo 
que algunos llaman la anglicidad, en otras pala-
bras: el creciente nacionalismo inglés que dirige 
los destinos de la política británica.

Brexit: repercusiones para el Reino Unido 
Orden político
La crisis política que atraviesa el Reino Unido es 

evidente, pues partidos que lideraban el parlamento 
como el Laborista, palidecen ante la excesiva apertura 
mediática y de la opinión pública acerca del Brexit.

Aunque una parte se mantiene escéptica, la ma-
yoría de los especialistas coinciden en que el Brexit 
amenaza la propia existencia del Reino Unido y ha 
creado un efecto dominó dentro en el país. La posi-
ble salida de Escocia se perfila como una consecuen-
cia, pues esta región ha mantenido históricamente 
buenas relaciones de cooperación con Europa.

Analistas como Fintan O´toole en medios de 
prensa han afirmado que el concepto de “britani-
dad” está siendo puesto en debate pues encuestas 
revelan que los ciudadanos de Inglaterra se sien-
ten más ingleses que británicos, otro tanto ocu-
rre en Gales y Escocia, evidenciando que el sen-
timiento por la Unión Británica ha disminuido.

En este dilema identitario, el Brexit puede reforzar 
el sentimiento nacional, o por el contrario, exacerbar 
nacionalismos latentes. Es un entramado de recons-
trucción de la identidad imperial británica unida a 
una rancia nostalgia por el Imperio, lo que puede for-
zar a regresiones en el terreno ganado para el desarro-
llo del multiculturalismo, tendencia que está siendo 
amenazada actualmente por el ascenso de grupos de-
rechistas en Europa y los Estados Unidos.

Por último, una de las consecuencias que más se 
debate es la violación de los puntos clave del acuerdo 
de Viernes Santo con respecto al tratamiento de Irlan-
da del Norte, y el posible retroceso de la paz en esta 
zona aparentemente desmilitarizada.

El acuerdo de Viernes Santo es considerado como 
un milagro diplomático tras 30 años de conflicto y 
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asistencia técnica que han incidido en la creación de 
proyectos a gran escala.

El Brexit afectaría toda esta red que ha crecido y se 
ha consolidado, funcionando actualmente de forma 
cohesionada en cuanto a redes de transporte, ener-
gía, finanzas, transacciones y los encadenamientos 
productivos, sobre todo en el sector agrícola.

Este aspecto, considerado un logro, pude retro-
ceder pues el Brexit cortaría los programas de fi-
nanciamiento. La construcción de estos mecanis-
mos en paralelo a la normalización de la zona tardó 
años en consolidarse y hoy son la piedra angular 
donde descansa el éxito de la paz cuyos resultados 
se evidencian en el terreno económico y social, en 
el cual el apoyo de la UE fue determinante.

Una vez llegado al Acuerdo, la Unión Europea in-
tensificó su apoyo financiero hacia Irlanda del Nor-
te y los condados fronterizos de Irlanda. Entonces, la 
consecuencia directa de esto es el hecho de que Irlan-
da del Norte tiene un fondo único de financiamiento, 
nadie más en la UE lo tiene, que se llama el Progra-
ma de Paz 4. El Programa de Paz ha dado a través de 
los años alrededor de mil millones de Euros a Irlanda 
del Norte y los Condados fronterizos de Irlanda para 
apoyar el Proceso de Paz y Reconciliación.

Donde UE tiene otros programas de financia-
miento de los que Irlanda del Norte y los Conda-
dos fronterizos de Irlanda también se benefician 
en términos del financiamiento de la Unión Euro-
pea para cooperación transfronteriza Norte-Sur.

Posible resurgimiento de grupos paramilitares
Si bien los Acuerdos de Viernes Santo represen-

taron el fin de la violencia a gran escala y el inicio 
de un gobierno compartido entre los otrora ban-
dos enfrentados, esto no supuso el fin de la vio-
lencia, la segregación o las tensiones.

Aunque se llevó a cabo el desarme de los prin-
cipales grupos paramilitares todavía subsisten or-
ganizaciones de menor importancia y alcance que 
no han depuesto las armas y que cometen acciones 
esporádicas que en los últimos veinte años han co-
brado la vida de más de 100 civiles y miles de libras 
en daños.

a pesar de su posición geográfica, ya no respondería 
al mandato unificado comunitario (Musa).

Orden económico
Acerca del impacto económico las preocupacio-

nes son muchas pues el Brexit opta por salirse de la 
Unión Aduanera lo que puede impactar en la dismi-
nución de los acuerdos comerciales. Además, se afec-
taría la cooperación con la Unión Europea, e impli-
caría igualmente un desplome de la Libra Esterlina, 
lo que teme la mayoría de los analistas económicos y 
accionistas británicos. Otra de las inquietudes es que 
al abandonar la zona euro se reduzca la fuerza de tra-
bajo proveniente de Europa, compuesta por profesio-
nales y mano de obra barata, lo que pondría en riesgo 
las dinámicas microeconómicas de Gran Bretaña.

Tras el triunfo de la opción Brexit Bruselas im-
puso a Reino Unido ciertas condiciones no nego-
ciables que deben resolverse apelando al consen-
so de los 26 miembros restantes para reducir las 
afectaciones en el ámbito político-legal. Estas son: 

■Ciudadanía: acuerdos en cuanto al status de 
los ciudadanos europeos en Reino Unido y los 
ciudadanos británicos en Europa.

■Dinero: indemnización de Reino Unido a la 
Unión Europea debido al déficit que implicaría su 
abandono.

■Frontera: Reino Unido debe garantizar que no 
habrá “frontera dura” con Irlanda del Norte, pues-
to que ello violaría puntos del acuerdo de Viernes 
Santo.

Se ha dicho sobre estos tres puntos que “Nada 
estará acordado hasta que todo esté acordado.” 
Por tanto, de la resolución de los mismos depende 
el divorcio entre Reino Unido y la Unión.

Brexit: Repercusiones para Irlanda del Norte
En varios aspectos económicos la isla de Irlanda 

funciona como un todo, gracias al acuerdo operan 
seis organizaciones que ejecutan diversas acciones y 
mantienen una estructura que fue creándose al efec-
to, trasnversalizándose junto a las autoridades locales 
y articulando una red que abarca otras organizaciones 
de la sociedad civil que han coadyuvado a dinamizar 
la cooperación trasfronteriza y otros programas de 
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gastos estatales y se prevé la creación de mecanis-
mos burocráticos para las nuevas regulaciones.

La delimitación de la frontera pasa por alto ca-
denas productivas a ambos lados, puede frenar el 
flujo de trabajadores, las regulaciones y puntos de 
control traerían recuerdos del conflicto, es nece-
sario destacar que hay más pasos fronterizos entre 
Irlanda del Norte y la República que entre Estados 
Unidos y Canadá.

El dilema fronterizo: el punto álgido del Brexit
Lo que ha sido hasta ahora el punto de mira de 

las posibles consecuencias de esta arbitraria políti-
ca es el establecimiento de la frontera entre Irlanda 
del Norte y la República de Irlanda. Esto es de vi-
tal importancia por las connotaciones simbólicas 
para ambas partes: una nación que ha vivido con el 
estigma de esta fractura artificial, y el conflicto an-
glo-irlandés que focalizó sus acciones en las fron-
teras, las cuales eran atacadas por las bandas para-
militares y sometidas a fuerte vigilancia.

A lo largo de sus 310 millas, cuenta con 275 pun-
tos de control, objetivo común de atentados duran-
te la etapa de conflicto. Tras los acuerdos de paz las 
fronteras se volvieron porosas, respondiendo a la 
dinámica natural de un estado unitario.

Al oficializarse el acuerdo de Viernes Santo den-
tro de los términos de la Unión Europea la frontera 
se volvió invisible, los norirlandeses entonces po-
dían detentar tres ciudadanías: la británica, la irlan-
desa y la europea que acunaba a ambas. Se desmili-
tarizó la frontera. Curiosidad: condados fronterizos 
como Armagh y Fermanagh cuando se hizo oficial 
la partición en 1921, se suponía que con el tiempo se 
integraran a la República, lo que nunca sucedió, es-
tas zonas fronterizas rurales son de mayoría católica.

En el caso que no se llegara a acuerdo sobre la fron-
tera fracasaría el acuerdo de divorcio entre la Unión 
y el Reino, lo que provocaría un Brexit duro, opción 
aún más desventajosa para ambas partes. Con estos 
truenos el establecimiento de una frontera dura po-
dría desencadenar llevar a distintos escenarios:

■Auge del contrabando dado los precios y la co-
tización en los dos países.

Otro tema sensible es la continuidad de las mar-
chas de la Orden de Orange y los Aprendices, a lo 
que ahora se suma marchas y desfiles pro-republi-
canos, los veteranos se presentan antes las nuevas 
generaciones como verdaderos héroes de guerra 
que han dejado una huella en el imaginario popu-
lar, la utilización de simbología militar y religio-
sa, unido a la propaganda puede ser un caldo de 
cultivo para evocar susceptibilidades al respecto.

Un resquebrajamiento del estado de bienestar 
actual unido a más trabas para cruzar la frontera 
con Irlanda puede devenir en reclutamiento para 
estas organizaciones y actos vandálicos en la fron-
tera que podrían llegar a convertirse en actos te-
rroristas contra instalaciones y casetas de policías.

Estancamiento del turismo
Con la posible amenaza del resurgimiento de 

grupos paramilitares, la caída de la libra y el en-
carecimiento de los trámites migratorios para vi-
sitar la región el turismo podría verse afectado, se 
podría presenciar si no su decrecimiento al me-
nos su estancamiento. Lo que tendría un impacto 
en el sector de los servicios.

Disminución de las inversiones
Otra de las problemáticas que acarrea el Brexit 

es la disminución de las inversiones. Una salida 
del bloque representa para la región norirlandesa 
la pérdida de los subsidios de la Unión Europea, 
esto supone que Londres debería destinar enton-
ces más fondos para así suplir el financiamiento 
de la Unión Europea, pero esta opción no es via-
ble por la gran carga que constituye para el go-
bierno británico sumada al advenimiento de dé-
ficits, además, los gobiernos de otros estados no 
estarían dispuestos a pagar por una decisión pro-
ducto del Brexit. 

Por otro lado, la salida del bloque europeo im-
plica la desarticulación de cientos de procesos, 
proyectos e instituciones, que incide en la rees-
tructuración de cuestiones legales, eliminando 
fuentes de empleo.

Problemas transfronterizos
El trazado de la nueva frontera incidiría en más 
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■La insostenibilidad del tratamiento especial 
que da Londres a Irlanda del Norte pues tendría 
que asumir también los subsidios de la UE.

En el terreno de especulaciones se encuentran 
las alternativas para mantener el flujo de comercio 
y personas a lo largo de la frontera dura y se han 
realizado muchas propuestas en cuanto a la posi-
bilidad de la utilización de la tecnología, pero la 
implementación de un sistema de este tipo puede 
llevar tiempo pues su montaje estructura y fun-
cionamiento no podría estar listo antes del 2019.

Por otro lado, se argumenta que este tipo de re-
conocimiento puede resultar incómodo para las 
personas y acarrearía violaciones de privacidad, 
pues se plantea la utilización de rayos X y sistemas 
ANPR, aunque se ha planteado que solo se some-
tería a revisión un 45% del tráfico. Otros propo-
nen la utilización de monitoreo por drones a tra-
vés de la frontera, pero esto elevaría los costes.

A modo de conclusiones
El Brexit es una política de desajuste que res-

ponde a tendencias conservadoras cuyas posibles 
consecuencias ponen en riesgo la estabilidad eu-
ropea y del propio Reino Unido, expone la forta-
leza europea, socava el acercamiento de la UE a 
China y le abre terreno a los Estados Unidos. 

Reino Unido nunca se ha podido considerar un 
socio fácil de complacer; más bien al contrario, pues 
ya en sus inicios la Comunidad Económica Europea 
se convirtió en un proyecto que no fue del todo de 
su agrado, y por ello, su primera opción consistió en 
negociar con los países de la Commonwealth. Inclu-
so cuando finalmente ingresaron en la CEE, sus lí-
deres políticos lucharían para rebajar la aportación 
británica al presupuesto comunitario, llegando a ce-
lebrar el primer referéndum en 1975.

La crisis financiera aumentaría la desconfianza de 
los británicos respecto al proyecto Europeo, lo que 
llevaría al primer ministro, David Cameron, a pro-
meter la celebración de un referéndum para decidir 
su permanencia en el seno de la Unión Europea.

En realidad, el Primer Ministro había utilizado la 
promesa de la celebración de un referéndum como 

■Resurgimiento de grupos paramilitares y actos 
terroristas contra objetivos económicos y garan-
tes del orden (en un primer momento) que pro-
vocaría una fractura de la tregua lograda el Vier-
nes Santo.

■Militarización de la frontera controlada por 
autoridades británicas.

■Afectación económico-social debido a que las 
cadenas productivas están a ambos lados de la 
frontera. 

■Conformación de un nuevo gobierno compar-
tido. 

■Convocatoria a referéndum en la región para 
salida del Reino Unido.

Posibles alternativas
La opción del “Brexit Suave” implicaría para Rei-

no Unido permanecer dentro de la Unión Aduanera 
y el Mercado Único. Este aspecto es relevante pues se 
afirma que la economía norirlandesa no sería da-
ñada si permaneciera la frontera porosa y se man-
tuviera insertada dentro del Mercado Único. Pero 
para los brexiteros de línea dura y buena parte de 
los conservadores es simplemente inaceptable.

La delimitación de la frontera en el mar de Irlan-
da traería como posible consecuencia el reclamo 
por parte de Escocia y Londres de un tratamiento 
especial también para ellos. Pero esta salida ade-
más es inaceptable para el DUP (Partido Democrá-
tico Unionista) que no admite tratamiento especial 
porque supondría la división del reino y propicia-
ría la integración republicana. (Retirarían su apoyo 
a Theresa May abriendo la puerta quizá al Partido 
Laborista que, irónicamente, sí apuesta por un Bre-
xit suave o incluso por un segundo referendo.)

La opción del “Brexit Duro”
Esta opción está signada para no llegar a un 

consenso sobre la frontera. Las acciones princi-
pales son: 

■La convocatoria a nuevo referéndum sobre el 
Brexit en Reino Unido.

■La salida de Reino Unido de la UE sin acuerdo.
■El establecimiento de una frontera dura en Ir-

landa.
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al no tener que contribuir más al presupuesto co-
munitario y se crearía más eficiencia y menos bu-
rocracia.

En cualquier caso, la polémica estaba servida. 
Una vez el “leave” se alzó con la victoria, se abrió un 
nuevo frente, pues ahora tocaba discutir quien tenía 
potestad para notificar el derecho de retirada previs-
to en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.

En sentido general el Brexit, abre un camino 
riesgoso para la política tradicional: el del po-
pulismo, las campañas engañosas y el cuestiona-
miento a los valores democráticos.

Unido a la insatisfacción de los ciudadanos, don-
de la política ha perdido credibilidad, el referendo 
del Brexit, hubo comportamientos diferenciados 
en la población más joven, caracterizados por la 
apatía, la abstención y las ganas de marcar la dife-
rencia contra la política tradicional, mostrando la 
crisis de la representación política. 

Brexit ha causado divisiones y problemas en el 
Reino Unido: la independencia de Escocia y una 
vez se concrete seguramente empezará el proceso 
formal para una nueva votación al respecto. Por 
otro lado, la economía en crisis, la posición de Lon-
dres como centro financiero mundial ha sido de-
bilitada, ha aumentado la xenofobia y la violencia 
social y política. Aunque los problemas ya existían 
y Brexit los evidenció, sin embargo, el efecto nega-
tivo que ha tenido en la cohesión social, la confian-
za en la clase política, el optimismo y la visión de 
nación que tenían los británicos de su país. ☐ 
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Resumen
Después de una azarosa década de desencuentros 
políticos y militares en el Sudeste Europeo, que ge-
neraron el más cruento bombardeo de la OTAN a 
Yugoslavia, en marzo de 1999, en una guerra no 
declarada y sin autorización del Consejo de Seguri-
dad de la ONU, comienza el inicio de la expansión 
de la OTAN hacia el oriente y la pérdida del pode-
río y la influencia de Rusia en los Balcanes.
En el actual contexto internacional, aprovechando la 
inestabilidad política y económica desatada en la re-
gión y los resultados fallidos en la economía y en la 
prometida política de adhesión a la UE de los países 
balcánicos, la actual política exterior desplegada por 
el presidente Putin demuestra su marcado interés por 
recuperar el papel de Rusia en el sudeste europeo.
Palabras claves: Unión Europea, Rusia, Estados Uni-
dos, Balcanes, Yugoslavia, Consejo de Seguridad, 
Geopónica

Abstract
After a risky decade of political disagreements and 

military in Southeast Europe, that generated the bloodi-
est NATO bombing of Yugoslavia, in an undeclared war 
without the authorization of the UN Security Council, 
begins the start of NATO expansion eastward and the 
loss of power and influence of Russia in the Balkans. In 
the current international context, taking advantage of 
the region’s political instability and the failed results in 
the economy and in the promised EU accession policy of 
the Balkan countries, the current foreign policy deployed 
by President Putin demonstrates its strong interest in re-
gaining the role of Russia in south-eastern Europe.
   Key words: European Union, Russia, United States, 
Balkans, Yugoslavia, Security Council, Geopolitics.
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repercutió negativamente en el futuro de las re-
laciones de Rusia con los países balcánicos, lo 
que provocó que paulatinamente esta fuera per-
diendo su poderío e influencia en la zona. En la 
década de los años 90 Rusia había perdido gran 
parte de sus intereses en el área y había pasado 
a ser una potencia de segundo orden frente a lo 
que había sido durante la guerra fría. Los Balca-
nes se iban alejando paulatinamente de su radio 
de acción.

Un factor que incidió en esta nueva situación, 
en la segunda mitad de los años 90, fue la política 
agresiva y desintegradora desplegada por los Esta-
dos Unidos, la UE y la OTAN en esta región, provo-
cando la intensificación de las discrepancias entre 
el gobierno ruso y occidente como consecuencia 
de los bombardeos a Serbia, a tal punto, que estu-
vieron en peligro del enfrentamiento militar con la 
entrada de Rusia en el conflicto de los Balcanes.

Cuando Rusia y Estados Unidos negociaron el 
ingreso de la Alemania unificada a la OTAN, el 
Presidente George Bush (padre) le prometió, a 
Mijail Gorbachov, en un “pacto de caballeros” que 
“la OTAN no se extendería hacia el Oriente” y que 
sus fronteras serían respetadas.

La situación, lamentablemente no se comportó 
así. En enero de 1994, después de asistir a la pri-
mera cumbre de la OTAN en Bruselas, el entonces 
Presidente William Clinton, declaró que la cues-
tión ya no era si la OTAN se ampliaría, sino cómo 
y cuándo lo haría. Desde esa fecha, comenzó a ges-
tarse aceleradamente el proceso de incorporación 
a la Alianza Atlántica de los países ex socialistas 
europeos, un hecho que favoreció la expansión e 
instalación de bases militares de los EE.UU. en Eu-
ropa Oriental con los más modernos armamentos 
y sistemas defensivos contra misiles balísticos. Se 
incumplía así la promesa norteamericana. 

Los bombardeos de la OTAN a Yugoslavia en 
marzo de 1999, con la participación de los EE.UU. 

Introducción
El objetivo del presente trabajo es demostrar 

como la actual política exterior y la nueva estra-
tegia rusa, desplegada y puesta en práctica por el 
presidente Vladimir Putin, demuestran su marca-
do interés por recuperar el papel de Rusia en el 
sudeste europeo y en otras zonas de interés vital 
para minimizar el rumbo político y militar em-
prendido por la OTAN de acercarse a sus fronte-
ras y revertir la política anti rusa que desarrollan 
algunos países balcánicos.

La fallida maniobra de la Unión Europea hacia 
la región de los Balcanes occidentales y el atra-
so en el cumplimiento de la prometida política 
de adhesión al bloque de los países ex yugoslavos, 
han generado que estos países vuelvan a mirar a 
Rusia como un socio seguro desde el punto de 
vista económico y de seguridad.

Desarrollo 
Contexto histórico de las relaciones de Rusia 

con los países Balcánicos 
Desde principios del siglo XVIII la Península 

de los Balcanes,1 ha estado en el punto de mira 
de las grandes potencias que la han considerado 
un elemento de primer orden en su proyección 
geopolítica, económica, militar y de seguridad, 
cultural y religiosa para consolidar sus intereses 
en la zona.

Los resultados de la guerra ruso-turca de 1877, 
que incidieron indirectamente en la liberación 
de los países balcánicos del dominio del Imperio 
Otomano, marcó el inicio de la alianza de Rusia 
con los países balcánicos, especialmente con Ser-
bia, Montenegro, Bulgaria y Rumanía y arraigó un 
sentimiento de amistad entre Rusia y los pueblos 
eslavos de los Balcanes, especialmente con Serbia, 
que se mantiene en la actualidad.2

La desintegración de Yugoslavia, después del 
derrumbe del socialismo en Europa Oriental y 
la desintegración de la Unión Soviética en 1991 

¹Esta región comprende una superficie total de más de 550 000 km² y tiene una población de casi 53 millones de ha-
bitantes.
2Cfr: https://elordenmundial.com/rusia-en-los-balcanes-occidentales-un-retorno-previsible.
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entre los que se encontraban el ex secretario de Es-
tado Henri Kissinger y el controvertido y ya falleci-
do Senador Jesse Helms. Bajo esta óptica, y después 
de lanzada la nueva doctrina imperial, la llamada 
“lucha contra el terrorismo”, puesta en práctica des-
pués del 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los 
países de Europa Oriental comenzaron escalonada-
mente a ingresar a la UE y la OTAN. 

Esta estrategia hacia los Balcanes, que fue dise-
ñada y promovida desde sus inicios por Zbigniew 
Brzezinski4 en su libro El Gran Tablero Mundial 
en 1998 (Brzezinski, 1998) propició una completa 
reorganización del espacio político, económico y 
militar del sureste europeo afectando el equilibrio 
en Europa, además de poner en peligro la seguri-
dad y estabilidad de Rusia y de toda la región.

Kosovo pieza clave en el conflicto
Cuando concluyeron los bombardeos y la 

agresión a Yugoslavia, en junio de 1999, Esta-
dos Unidos comenzó en Kosovo la construcción 
de una poderosa base militar,5 la más moderna 
e importante en Europa. Esta instalación ultra-
moderna, que recibe el nombre de Bondsteel, 
representa la garantía de la presencia militar es-
tadounidense en la región y la fidelidad del go-
bierno y los líderes políticos de Pristina. Desde 
el punto de vista civil la consideran una fuente 
importante de empleo para los kosovares. Nada 
más evidente que justifique esta posición, que 

y sin la aprobación del Consejo de Seguridad de 
la ONU, iniciaron un despliegue militar sin prece-
dentes en la región que reafirmó la expansión ha-
cia el este de la Organización. La amenaza contra 
Rusia se incrementó paso a paso.

El posterior reconocimiento de la declaración 
unilateral de la independencia de Kosovo en el 
2008, marcó el inicio del enfrentamiento de Rusia 
con las posiciones de occidente en la región. Fue 
un hecho que el Presidente Vladimir Putin llegó a 
calificar como un terrible precedente que dinami-
taría todo el sistema de relaciones internacionales 
desarrollado a lo largo de los siglos.3

La ampliación de la OTAN hacia las fronteras 
con Rusia estuvo fundamentada en dos concepcio-
nes políticas diferentes, pero con un mismo objeti-
vo: la primera, estaba dirigida a liberalizar el mer-
cado en estos países y lograr la “garantía y respeto a 
los derechos humanos” en Europa Central y Orien-
tal, una idea que apoyó el Presidente Bill Clinton; y 
la segunda; estaba en sintonía con el pensamiento 
más conservador y guerrerista de los círculos mili-
tares que apoyaban el crecimiento y fortalecimien-
to de la Alianza militar como escudo de protección 
en Europa, contra un posible resurgimiento del 
poderío militar ruso ante la nueva correlación de 
fuerzas que existía en el mundo.

Esta última variante contó con el apoyo de los gru-
pos más agresivos y conservadores de los EE.UU., 

3Rusia en los Balcanes Occidentales: Un retorno previsible, en https://elordenmundial.com/rusia-en-los-balcanes-oc-
cidentales-un-retorno-previsible/.
4(Fue Consejero de Seguridad Nacional del Presidente Jimmy Carter de 1977 a 1981).
5Antes del comienzo de la guerra contra Yugoslavia, The Washington Posttienes señalaba que “dada la creciente fra-
gilidad de la situación en Oriente Medio, necesitamos nuevas bases y derechos de utilización del espacio aéreo para 
proteger nuestros intereses relativos al petróleo del Caspio”. Y es que por aquellas fechas ya estaba decidida la cons-
trucción de la base militar de Camp Bondsteel como uno de los objetos esenciales de la guerra que se iba a desatar. 
La todopoderosa instalación constituye en la actualidad el símbolo de la presencia de las tropas estadounidenses en 
Europa y más concretamente en la región de los Balcanes occidentales. Su construcción comenzó en junio de 1999. Es 
la más grande del mundo, en superficie, fuera de los Estados Unidos y está localizada cerca del oleoducto de petróleo 
Trans-Balkans y de otras vías de energía que actualmente están en construcción. Es un lugar de vital importancia para 
los corredores energéticos en construcción en los Balcanes, muy especialmente, el oleoducto Transbalcánico AMBO, 
financiado por Estados Unidos a través de Exxon-Mobil y Chevron. Hoy, Camp Bondsteel es un enclave militar al que 
las tropas de la KFOR tienen denegado el acceso. Cabe destacar, que el Ejército de los Estados Unidos fue criticado por 
usar la base como un centro de detención, y por las condiciones que enfrentaban los detenidos allí.
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ción que vinculan a Europa occidental con el Mar 
Negro y con las Repúblicas Centroasiáticas de la 
antigua Unión Soviética.

■ Explotar y preservar los grandes yacimientos6 
y reservas de carbón, oro y plata que posee Kosovo, 
así como beneficiarse de la trata de personas y ór-
ganos,7 y del tráfico de drogas procedentes de Asia, 
en tránsito hacia Europa Occidental y Estados Uni-
dos. Hay que tener muy presente que Kosovo está 
considerado en la actualidad como un centro gene-
rador del mercado negro, el tráfico ilícito de estu-
pefacientes, la prostitución y el crimen.

■ Contribuir a la formación y fortalecimiento de 
un Estado musulmán en Europa que contrarreste el 
creciente deterioro de sus relaciones con el mundo 
islámico, como consecuencia del fracaso de la agre-
sión militar a Irak y sus políticas hacia esa región. 
En Kosovo la población está constituida fundamen-
talmente en un 90% por musulmanes albaneses, 6% 
ortodoxos serbios y 4% católicos albaneses.

No obstante, en aras de restarle importancia a 
esta situación hay autores que defienden que Ko-
sovo carece de interés económico y estratégico, 
pues su control no aporta ningún tipo de ventaja. 
Pero en el aspecto militar, en cuanto a recursos 
prioritarios y como ruta comercial vital, son in-
discutibles las aspiraciones de la gran potencia. A 
esto se une la importancia que revisten las gran-
des reservas de gas y petróleo del Mar Caspio.8

los intereses de la política agresiva de los EE.UU. 
y de la OTAN para perpetuar su presencia en la 
península y debilitar las posiciones rusas. 

El incondicional apoyo del presidente George W 
Bush, de apoyar a Kosovo para que decretara unila-
teralmente la independencia, marcaron un antes y 
un después para las tentativas de solución del pro-
blema Kosovar y de los Balcanes en su conjunto.

Existen muchas interrogantes sobre esta polí-
tica. ¿Que buscan las potencias occidentales en 
los Balcanes y por qué apoyaron la secesión de 
Kosovo de manera unilateral, aun cuando Rusia, 
secundada por otros países, presentó puntos de 
vista contrapuestos en el Consejo de Seguridad? 
¿Cuáles son los objetivos e intereses fundamenta-
les que realmente tiene EE.UU. en la región?. Es-
tas son:  

■ En primer lugar, atenuar y minimizar la in-
fluencia de Serbia como potencia regional en los 
Balcanes, desacreditar el prestigio de Rusia y mi-
nar las viejas relaciones con el objetivo de garan-
tizar la superioridad militar de la OTAN en el te-
rritorio. Utilizar a Kosovo como un espacio que 
garantice la presencia militar de los EE.UU. en 
el Sur de Europa como objetivo estratégico de su 
geopolítica en el área.

■ Garantizar el manejo y control de importantes 
rutas por donde transitan los grandes oleoductos 
y gasoductos y las principales vías de comunica-

6El Complejo Minero de Trepca en Kosovo no solo incluye cobre y grandes reservas de zinc, sino también cadmio, oro 
y plata. Se calcula que el norte tiene unas reservas de 17 mil millones de toneladas de carbón y lignito.
7Un espectacular reportaje del diario El País relata el funcionamiento de una red tráfico de órganos extraídos por la 
guerrilla de Kosovo a presos serbios, en total se estima que la trama se cobró la vida de entre cien y trescientas perso-
nas. Se trata de la guerrilla a la que la OTAN fue a apoyar en la guerra de Yugoslavia, en su enfrentamiento con Serbia. 
Según un informe del Consejo de Europa, el órgano que vela por los derechos humanos en el continente, nada más 
terminar la guerra de Kosovo que dio la victoria al ELK gracias a la Alianza Atlántica, se desarrolló un monstruoso 
negocio de tráfico de órganos manejado por los dirigentes de esa guerrilla, en http://sur.infonews.com/notas/la-doble-
moral-de-la-otan-en-kosovo.
8La región del Mar Caspio contiene uno de los más grandes yacimientos de petróleo y gas aun no explotados en el 
mundo. Según declaraciones de la EXXON en 1998 esa región podría estar produciendo hasta 6 millones de barriles 
de petróleo diarios en el año 2020. Se calcula que para esa fecha las compañías petroleras habrían invertido entre 300 
y 500 mil millones para su explotación. Según cifras ofrecidas por el Dpto. de Energía de los EE.UU. la región contiene 
reservas de 163 mil millones de barriles y hasta 337 billones de pies cúbicos de gas natural. Si estos cálculos llegaran a 
ser exactos la producción de petróleo en la zona sería igual a la de Irak e Irán juntos.
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La Embajada de EE.UU. en Pristina expresó que 
“reafirmaba su apoyo a la transición gradual” de la 
fuerza de seguridad con un mandato de defensa te-
rritorial y al mismo tiempo, instó a Kosovo a realizar 
“esfuerzos genuinos” para normalizar las relaciones 
con Serbia, alentando a ambas partes a “tomar me-
didas inmediatas para reducir las tensiones” y crear 
las condiciones para un progreso rápido en el diálo-
go. Los “Estados Unidos estarán con ustedes”, pro-
metió el embajador Philip S. Kosnett.10  

Por su parte Rusia y Serbia han planteado con 
fuerza que se trata de la amenaza más directa para 
la paz y la estabilidad en la región y la seguridad 
del pueblo serbio y la posibilidad de provocar un 
altercado de grandes proporciones, además de ser 
una flagrante violación de la Resolución 1244 del 
Consejo de Seguridad que no permite la creación 
de ninguna formación militar en el territorio de 
Kosovo, excepto el contingente internacional de 
la ONU.

Estrategia rusa en los Balcanes a corto y me-
diano plazo

Después de muchos años de estar alejada de la 
región de los Balcanes la geopolítica desarrollada 
por Rusia ha contribuido, entre otros aconteci-
mientos, a revertir el sistema unipolar que defien-
de el gobierno de los EE.UU. y se vuelve a consoli-
dar como una potencia hegemónica en el mundo.

La actual política exterior desplegada por el pre-
sidente Putin demuestra su interés de recuperar el 
papel de Rusia en el sudeste europeo y en otras zo-
nas de interés vital. Aunque en la actualidad toda-
vía desempeña un papel discreto en esta zona, si lo 
comparamos con la influencia que tienen los otros 
dos actores europeos (EE.UU.-UE). No obstante, 
su implicación en la región no se debe minimizar.

El Gobierno ruso ha sabido utilizar inteligen-
temente la inestabilidad política de la región, así 

Después de las predicciones de Putin sobre la 
autoproclamada independencia de Kosovo, im-
pulsada por Europa y EE.UU., se comienzan a co-
sechar los frutos no deseados.

La economía de Kosovo no acaba de despegar 
y no satisface los retos a los que tenía que enfren-
tarse; el producto interno bruto nunca ha logrado 
alcanzar los niveles esperados, un tercio de la po-
blación que incluye la mitad de la juventud, están 
desempleados, y la corrupción se mantiene como 
el principal problema nacional, sin minimizar el 
daño que supone la permanencia de la crimina-
lización, el tráfico de drogas y órganos humanos.

Pero el problema más serio y candente que se 
presenta en la actualidad y que ha tenido una am-
plia repercusión para la comunidad internacio-
nal, específicamente para los Balcanes, ha sido 
la decisión unilateral de los líderes kosovares de 
la transformación de las fuerzas de seguridad de 
Kosovo en la creación de un ejército propio con 
todas sus características.9 Este hecho ha provoca-
do fuertes críticas a nivel internacional, tanto de 
parte de Rusia como de la UE.

A través de declaraciones de sus máximos ex-
ponentes, la Unión Europea y la OTAN han con-
siderado errónea la decisión del gobierno koso-
var. El Secretario General de la OTAN la calificó 
de inoportuna y afirmó que la Alianza tendrá que 
volver a examinar sus compromisos con las fuer-
zas de seguridad de Kosovo. 

La alta representante de la política exterior de 
la Unión Europea, también ha lamentado el paso 
dado por Pristina y señaló a través de un comuni-
cado, que la UE está de acuerdo con la OTAN en 
que el mandato de la actual fuerza de seguridad 
solo debería cambiarse mediante un proceso in-
clusivo y gradual de conformidad con la Consti-
tución de Kosovo.

9El futuro ejército estaría compuesto por unos 5 000 soldados activos y 3 000 reservistas, en https://actualidad.rt.com/ 
actualidad/299047-rusia-creacion-ejercito-kosovo-provocar-nuevo-conflicto-region.
10Otra provocación que aumentó las tensiones, entre Kosovo y Serbia, y que llegó al extremo de causar un serio con-
flicto entre los dos países, fue el envío de un tren de pasajeros para hacer el trayecto Mitrovica-Belgrado con el lema 
“Kosovo es Serbia”.
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No hay que perder de vista que el ingreso a la 
UE es una de las pocas realidades que comparten 
los países balcánicos en la actualidad. Montene-
gro un país eslavo y ortodoxo, junto a Macedonia, 
ya son miembros de la OTAN, y este último, con 
su actual gobierno socialdemócrata también pa-
rece alejarse de la esfera de influencia rusa. Otra 
razón, que también afecta la tolerancia de Rusia 
en los Balcanes.

Otros actores internacionales como China y 
Turquía también han sabido ocupar el espacio 
desatendido por la UE para establecer sus víncu-
los económicos, comerciales y de seguridad en la 
región.

Rusia ha utilizado tres métodos para rescatar y 
consolidar su permanencia en el área: activa utili-
zación de los medios de difusión; entrenamiento, 
suministros de equipamiento militar y abasteci-
miento económico en ciertos países de la región. 
Pero en realidad, el elemento más importante a su 
favor, que incluye a Europa Central y del Este, son 
las ventajas energéticas que mantiene a través de 
la exportación de petróleo y gas natural, ya que las 
empresas rusas están consideradas como la fuente 
más estable y segura por encima de los suminis-
tradores occidentales.

Rusia continúa incrementando sus lazos con Ser-
bia y está dispuesta a invertir más de 1 400 millones 
de dólares en la instalación del Turk Stream13 hacia 
países europeos a través de su territorio. Gazprom 
está considerando otras opciones para continuar el 
gasoducto a través de Bulgaria y Serbia, o a través 
de Grecia e Italia. Como han señalado los expertos, 
la entrega de gas a través del Turk Stream comen-
zará a finales del próximo año.

como sus históricas relaciones con Serbia, para 
tratar de revertir el rumbo político y militar em-
prendido por los países balcánicos en sus víncu-
los con la OTAN, y contribuir positivamente a la 
disminución y solución de los problemas étnicos 
y nacionales que se mantienen latentes en la re-
gión de los Balcanes, especialmente en Bosnia 
Herzegovina, Kosovo y Macedonia donde la ines-
tabilidad y las tensiones se alternan con bastante 
frecuencia. Estos dos últimos países se sumaron 
la expulsión de diplomáticos rusos en relación 
con el caso Skripal.11

Los resultados fallidos de la prometida política 
de adhesión de los países ex yugoslavos a la UE 
y el estancamiento económico de la región que 
se traduce en un desencanto político y social, ha 
provocado que los líderes políticos de Serbia y Re-
pública Srpska (RS), países de mayor influencia 
rusa, hayan empezado a mirar a Rusia como una 
importante y segura alternativa política y econó-
mica en la región.

Con excepción de Eslovenia y Croacia, que ya 
son miembros de la UE, el resto de los países, espe-
cíficamente Serbia y Montenegro, próximos candi-
datos al ingreso, tendrán que esperar hasta después 
del año 2025 para que sus deseos se hagan realidad. 
En Serbia, por ejemplo, el apoyo popular a la UE 
cayó del 70% en 2006 al 47% en 2016. 

Sin embargo, los países con mayoría albanesa 
—Albania y Kosovo— siguen encabezando la lis-
ta de ser los principales promotores de la integra-
ción en la región.12 Estos dos países son la nota 
discordante por su política contra Rusia y sus pre-
tensiones políticas de crear una “Gran Albania” 
en la región. 

11Ver: https://actualidad.rt.com/actualidad/266644-alemania-expulsa-diplomaticos-rusos.
12Ver: https://elordenmundial.com/la-ampliacion-de-la-ue-en-los-balcanes-occidentales/.
13 Con una longitud de 930 kilómetros, TurkStream entra en el Mar Negro en Anapa, cerca del puerto ruso de No-
vorossiysk. Tras cruzar profundidades de hasta 2 200 metros, alcanza la costa en la parte europea de Turquía, en el 
municipio de Kiyiköy (provincia de Kirklareli), a unos 100 kilómetros al noroeste de Estambul y 40 kilómetros al sur 
de la frontera con Bulgaria. Este proyecto, que nació después de que Moscú renunciara al South Stream —que debía 
suministrar gas ruso a países europeos como Italia, Austria y Hungría a través de Bulgaria—, estrecha las relaciones 
bilaterales entre Moscú y Ankara.
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las elecciones, que intentará que Bosnia y Herzego-
vina reconozcan a Crimea como parte de Rusia.16 

Otro ejemplo a considerar es el aumento sos-
tenido y creciente de las relaciones económicas 
y comerciales entre Rusia y Croacia. Este país 
miembro de la UE consume una gran cantidad de 
petróleo y gas rusos, además, de servir de puente 
para que a través de sus puertos pasen más de 2,3 
millones de toneladas de petróleo en su camino 
hacia otros países de Europa del Este.

Ambos países también reforzaron su coopera-
ción financiera. Cuando se produjo la inminen-
te caída del gigante agrícola croata Agrokor,17 
el banco ruso Sberbank concedió un crédito de 
1 000 millones de euros después de haberse de-
clarado en quiebra tras tratar de expandirse sin 
éxito por los Balcanes. VTB, otro banco ruso, 
también invirtió en el rescate de la mencionada 
empresa croata.

Teniendo en cuenta que la mitad de la deu-
da pendiente que tiene la empresa croata está 
en manos de dos bancos rusos, la salvación de 
AGROKOR pasa necesariamente por el Kremlin. 
Moscú se prepara para capturar e incidir en una 
gran parte de la economía croata de un solo gol-
pe. De lograrlo, Croacia pasaría de ser un baluar-
te contra la influencia de Rusia en los Balcanes 
a convertirse en la primera pieza de un dominó 
ruso en la región.18 

Otros países balcánicos como Bulgaria, que en el 
pasado fue un socio estratégico de Rusia y que histó-
ricamente dependió del suministro del gas natural, 
el petróleo y el combustible nuclear ruso, se mantie-
ne abierta a una cooperación en la esfera energética. 
Rusia comenzó a suministrar el gas natural a Bulga-

Otras negociaciones de interés estratégico in-
cluyen los acuerdos entre Gazprom y Srbijagas 
sobre el almacenamiento de gas subterráneo y el 
uso pacífico del átomo con la compañía Rosatom.

Además, ambos gobiernos tienen la intención 
de cooperar en las esferas de las tecnologías digi-
tales modernas de la energía nuclear, la aplicación 
de know-how en la agricultura, la industria, así 
como en la capacitación de especialistas para la 
industria nuclear de Serbia.

Desde el punto de vista militar Rusia seguirá 
colaborando para fortalecer las capacidades de-
fensivas de Serbia, desarrollando la formación 
de los especialistas serbios y los sistemáticos 
ejercicios militares conjuntos. De la misma ma-
nera continuará la cooperación con las empre-
sas del sector de la defensa, incluida la coope-
ración en comercio, energía, alta tecnología y 
transporte.

Por su parte, el presidente serbio, Aleksandar 
Vucic, declaró que se firmaron acuerdos de coope-
ración por un monto total de unos 200 millones 
de euros y aseguró que esa cifra aumentará hasta 
600 millones, “las relaciones ruso-serbias en varios 
sectores se desarrollan con éxito y no se verán afec-
tadas por la coyuntura política e internacional”.14 

En el caso de la compleja Bosnia Herzegovina no 
existen amplias relaciones económicas, pero des-
de el punto de vista político se mantienen puntos 
de coincidencia al más alto nivel. Las declaracio-
nes del ministro de relaciones exteriores de Rusia 
Serguei Lavrov dejaron bien claro que Moscú tam-
bién apoya la soberanía y la integridad territorial 
de Bosnia-Herzegovina.15 Por su parte el presiden-
te serbobosnio Milorad Dodik anunció, después de 

14Ver: https://mundo.sputniknews.com/politica/201901171084804355-relaciones-bilaterales-de-serbia-y-rusia/.
15Ver: https://www.dw.com/es/qu%C3%A9-intereses-tiene-rusia-en-los-balcanes/a-45771683.
16Ver: https://www.esglobal.org/bosnia-y-herzegovina-entre-la-division-etnica-y-la-desconfianza/.
17AGROKOR es el mayor grupo empresarial de Croacia y una de las más grandes de los Balcanes: un consorcio de 61 
empresas del sector alimentario y de cadenas de supermercados repartidos por Croacia, Eslovenia, Bosnia y Herze-
govina, Serbia y Montenegro. Hoy, al borde de bancarrota y con 60 000 empleados a punto de ser despedidos (de los 
cuales 20 000 trabajan fuera de Croacia), AGROKOR sigue representando el 3% del PIB nacional.
18Ver: https://blog.realinstitutoelcano.org/croacia-comienzo-domino-ruso-balcanes/.
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amenazar a sus aliados estratégicos europeos 
y sus compañías por colaborar con Moscú en 
importantes proyectos relacionados con la ex-
portación de hidrocarburos, una medida que 
pudiera afectar sensiblemente los precios del 
gas en la UE.21

Durante su viaje a Polonia y a la Cumbre del 
G2022 el presidente Trump, haciendo gala de co-
merciante ilustrado más que de “político”, califi-
có la oferta norteamericana de “barata” y sobre 
todo que se ofrecerá sin condicionamientos polí-
ticos, llegando a manifestar que el gas norteame-
ricano tiene una seria ventaja en comparación 
con el gas ruso. “Y es que huele a libertad”. Nada 
más burdo para tener que aceptar que para Eu-
ropa no hay alternativa a los suministros energé-
ticos de Rusia.

A modo de conclusiones
Existen sobrados elementos de peso para 

afirmar que la actual estrategia y geopolítica 
desarrolladas por el gobierno de Rusia y su Pre-
sidente en esta compleja coyuntura por la que 
transita el mundo y en especial la región del 
Sudeste de Europa, está cosechando los frutos 
esperados. 

El aumento de las relaciones políticas, econó-
micas, comerciales, culturales, religiosas, milita-
res y de seguridad vuelven a renovar la confian-
za de los países balcánicos con su viejo aliado y 
marcan una nueva etapa para que se incremen-
te no solo la presencia de Rusia en esta compleja 
región, sino que contribuya significativamente a 
la seguridad y salvaguarda de las fronteras rusas 
ante la injustificada ampliación de la OTAN y su 
política agresiva. ☐

ria en 1974 y es actualmente el único proveedor de 
este hidrocarburo al mercado búlgaro.

El presidente búlgaro, Rumen Radev, llegó 
a sugerir a Rusia que considerara la opción de 
suministrar el gas a Bulgaria directamente sin 
intermediarios a través del Mar Negro, y no a 
través de Ucrania. Al parecer una medida de 
seguridad estratégica ante el descontento y de-
cepción de los líderes políticos búlgaros con la 
llamada ‘solidaridad euroatlántica’ de la UE y la 
inestabilidad política en ese país. Dicha inicia-
tiva, añadió, cobra actualidad ahora que el Go-
bierno búlgaro pidió al Parlamento descongelar 
el proyecto de la central nuclear de Belene, en el 
que podría participar Rusia.19 

Las actuales y futuras relaciones entre Rusia y 
Grecia, otro país determinante en los Balcanes y 
miembro de la UE, ya andan por buen camino. 
Las declaraciones del Presidente Putin durante 
la visita realizada a Rusia por el primer ministro 
griego, Alexis Tsipras, en julio de 2018, coinci-
diendo con el 190 aniversario del establecimien-
to de las relaciones diplomáticas entre los dos 
países, dejaron zanjadas las discrepancias que 
generaron la crisis diplomática por la expulsión 
de dos diplomáticos rusos acusados de injeren-
cia en los asuntos nacionales griegos y de actos 
ilegales contra la seguridad nacional de Grecia, 
así como de intentar sobornar a funcionarios de 
este país.20  

La recuperación de los intereses de Rusia en 
los Balcanes no ha estado exenta de amena-
zas y sanciones por parte de los EE.UU. quien 
ha hecho todo lo posible en el ámbito político, 
por apoderarse del mercado del gas a costa de 

19Ver: https://mundo.sputniknews.com/europa/201805211078866188-europa-sofia-moscu-relaciones-energia-gas/.
20Ver:https://www.lavanguardia.com/politica/20181207/453412424054/rusia-y-grecia-pasan-pagina-a-las-recien-
tes-tensiones.html.
21Ver: https://mundo.sputniknews.com/trend/EE.UU._rusia_restricciones/.
22Ver: https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201707081070616697-EE.UU.-presidente-g20/.
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