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INTRODUCCIÓN 
 
 

 

La siguiente publicación tiene como objetivo el presentar el desarrollo de 

la geopolítica internacional actual y su derivación de las relaciones 

internacionales, contextualizada en la región latinoamericana; destacándose los 

efectos del litio en Perú y el Plan Colombia, lo cual muestra un interesante 

aspecto en la Geopolítica mundial y su incidencia en el contexto de la seguridad 

estratégica de los países latinoamericanos. 

 

En esta edición se desarrollan temas relacionados al ámbito nacional 

como los riesgos estratégicos en la Geopolítica: los efectos del Litio en el Perú, 

en cuanto a temas internacionales se ha tenido a bien considerar: El ascenso de 

China y la reconfiguración de sus relaciones internacionales, el concepto de la 

Seguridad en la teoría de las naciones,               la geopolítica norteamericana, basada en 

la teoría Truman, hacia América del Sur  y el desarrollo del Plan Colombia; 

finalmente, el pensamiento de Vladimir Putin y la geopolítica rusa. 

 

A la espera de que este esfuerzo sea el primero de varias ediciones, y que 

permitan, el enriquecimiento del pensamiento, bagaje cultural, ámbitos 

internacionales, nacionales, y que por ser una labor académica que nos compete, 

sirva para el propósito de la comprensión de la realidad nacional e internacional, 

que es sumamente importante para una Nación. 

 

En tal sentido y dado que, la situación espacial actual en el mundo y las 

distintas interacciones que de ellas se deriven, son producto de múltiples factores: 

económicos, geo estratégicos, políticos y cuyos actores se mueven como piezas 

de ajedrez, de acuerdo a los intereses de quienes las mueven, como los movidos, 

es de suma importancia reflexionar bajo la égida del siguiente pensamiento:  
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La consideración de las interacciones internacionales nos permite dar un 

paso teórico y proceder a una mayor precisión del concepto de relación 

internacional. Podemos afirmar que la relación internacional es la resultante 

de la articulación de múltiples interacciones entre determinados actores 

internacionales, en un marco espacial y, temporal bien definido, de tal modo 

que constituyan un proceso inteligible como un todo y fuera del cual cada 

una de estas interacciones carece de significado. Ambos conceptos 

podemos diferenciarlos en el plano teórico, aunque no siempre sea sencilla 

su diferenciación práctica. Las interacciones internacionales constituyen los 

elementos o componentes de las relaciones internacionales. Es la diferencia 

que existe entre la parte y el todo, lo particular y lo general, lo variable y lo 

estable. Las interacciones se desarrollan a corto plazo, en breves períodos 

temporales, las relaciones se sustentan durante el medio o largo plazo. Las 

primeras nos permiten comprender la coyuntura internacional, las segundas, 

en cambio, nos facilitan el conocimiento de las estructuras internacionales. 

Esta distinción es fundamental desde las perspectivas metodológica y 

gnoseológica. Una adecuada interpretación y periodificación de las 

secuencias dinámicas y de las fases evolutivas de una Sociedad 

Internacional, imponen una correcta comprensión de las formas y procesos 

de articulación de las diversas interacciones internacionales, para dar origen 

a las relaciones internacionales, tarea que resulta imposible si previamente 

no hemos procedido a una distinción conceptual entre ambos fenómenos. 

(Calduch, 1991). 

 
De la misma manera, se plantea en conocer las relaciones entre los diferentes 

actores de la comunidad internacional y es por ello:  

 

La cuestión que se le plantea al analista es la de determinar las 

interacciones-clave, es decir, aquellas interacciones que constituyen el 

núcleo esencial y diferenciador de cada relación internacional, respecto de 

aquellas otras interacciones secundarias cuya presencia o ausencia puede 

influir en la relación, pero no define su naturaleza. 
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Este planteamiento ayuda a romper la rigidez de los esquemas basados en 

concepciones unilateralistas de las relaciones internacionales, debidos en 

gran medida al paradigma estatalista, y nos remite a una concepción de la 

realidad internacional en la que el comportamiento de sus actores está 

condicionado, no sólo por sus propios actos (y decisiones) sino también por 

las respuestas que inducen en los demás miembros de la Sociedad 

Internacional. En otras palabras, esta visión teórica nos habla de la 

interdependencia, tanto o más que de una independencia o sumisión, más o 

menos absolutas, y frecuentemente refutadas por la realidad internacional. 

(Calduch, 1991). 
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CAPÍTULO I 
  Los recursos estratégicos en la geopolítica 

 
 

 

Antecedentes Nacionales 

 

Desde que el ser humano comenzó a darse cuenta de la existencia de la 

superficie de donde estaban parados empezaron a surgir cambios en la geografía. 

Los pueblos y civilizaciones que ya estaban constituidas tuvieron la oportunidad de 

poder adaptarse a   estas nuevas condiciones del medio en el que estaban y con el 

tiempo, perduraron y       prosperaron. Por otra parte, aquellas civilizaciones que no 

aceptaron el cambio fueron desapareciendo en silencio sin dejar ningún rastro al 

pasar del tiempo. Diferentes pensadores establecieron en el pasado una nueva 

disciplina que se refería a la “geografía política” la cual fue denominada 

Geopolítica. Además, esta nueva disciplina que había nacido recientemente, se le 

atribuyó como una visión a través de la que una entidad política ve el mundo y a 

su misma vez crean teorías para                                      poder entender el mundo dentro de la geografía y 

la política. Actualmente es conocido como una herramienta para analizar la 

influencia en el ámbito geográfico y poder diseñar políticas eficientes en un entorno 

natural. 

 

En el caso del Perú, nuestra historia no es ajena a esto, desde hace mucho 

tiempo los peruanos tuvimos una mentalidad Geopolítica como es el caso del 

Tahuantinsuyo. Los                                  incas después de movilizarse luego de un enfrentamiento con 

la cultura Aymara, se establecieron en Cusco como su base vital y desde ahí 

empezaron con la expansión del imperio a través de tierras extranjeras que fueron 

denominadas Collasuyo, Contisuyo, Chinchaysuyo y Antisuyo pero que hoy en 

día, todos esos territorios pertenecen a Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, Argentina y 

Colombia. 
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 Luego, durante la Colonia pasó algo similar, el Virreinato del Perú fue la base 

vital o núcleo terrestre de este imperio español que había llegado a América y 

donde Lima fue donde se administraba toda la periferia y las estrategias para 

expandirse por todo el continente americano. Fue tanto esta expansión, que la 

capital de Perú fue responsable de importantes reuniones como las Audiencias de 

Panamá, Nueva Granada, Quito, Lima,                          Charcas, Santiago y Buenos Aires, situación 

que terminó en 1717. 

 

Así, en la Emancipación, hubo un hecho muy sobresaliente y el más destacado 

fue la rebelión de Túpac Amaru II que inició en 1780 la cual fue la lucha más alta 

de las masas  indígenas en contra de los españoles; esto tuvo un carácter anti feudal 

y anticolonial, es    por eso que no es considerado como acción procurada, provocada 

por la emancipación                       si no que fue mucho más; apuntaba a destruir la feudalidad y 

la dominación colonial española. Todo esto es considerado como el primer 

pronunciamiento anticolonial, habido en América y pugna por la integración 

continental. 

 

Del mismo modo, en la República del Perú, destaca un personaje, en especial 

por su visión geopolítica, el expresidente de Perú, el Mariscal Ramón Castilla que 

garantizó la defensa y soberanía de América y pugna por la integración 

continental. Dentro de su mandato destaca ciertas cualidades como la estabilidad 

institucional del Perú tras un largo Periodo de Anarquía gracias a la bonanza 

económica por las rentas producidas por la riqueza guanera, también con la 

modernización del Estado y la integración de su territorio empezando por la 

Amazonía peruana y finalizando su mandato con la adquisición de varios aparatos 

tecnológicos como el telégrafo y la expansión de ferrocarriles. Es por eso que, es 

considerado como el primer presidente peruano en iniciar la era republicana. 

 

Iniciando en la primera mitad del siglo XX, nacen muchos pensadores que 

plasman ideas muy interesantes como concepciones sobre nuestros problemas 

nacionales pasando por aspectos geopolíticos como es el caso de Víctor Andrés 
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Belaunde, José Carlos Mariátegui, Jorge Belaunde, Luis E. Valcárcel y muchos 

más. Todos ellos con la misma idea de poder ayudar a mejorar el país y mostrar la 

realidad que afrontaba el Perú en esa época. 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Según (Rojas, 2015) menciona que, en la economía globalizada de principios 

del siglo XXI, las fuerzas compiten por el acceso y el control de los recursos 

estratégicos a nivel planetario. 

 

Los países andinos juegan un papel importante en este conflicto debido a su 

existencia natural y la dirección de sus políticas económicas existentes. Esta 

actitud relacional les ha dado, con el objetivo de aprovechar el actual  crecimiento 

económico, un doble desafío para diseñar una estrategia para la diversificación de 

sus relaciones económicas; así como lograr una mayor proporción de  maniobras en 

el ámbito internacional para el avance de otros temas de sus agendas exteriores, 

entre otros. Sin embargo, no existe consenso sobre la mejor manera de utilizar 

estos recursos para el crecimiento y desarrollo económico nacional sostenible y  de 

largo plazo, ni sobre cómo aprovechar la situación para mejorar la posición 

internacional de la región en su conjunto. 

 

Por su parte, Bruckmann (2018) reconoce que el conflicto global por los 

recursos naturales es uno de los elementos más llamativos de la dinámica del 

capitalismo contemporáneo y la lógica de su agregación. América del Sur tiene un 

lugar  significativo en este conflicto debido a las crecientes reservas de recursos 

estratégicos y su condición histórica como región de exportación de materias 

primas. El alto nivel de                    debilidad y dependencia de las importaciones que tiene 

Estados Unidos de la gran cantidad de minerales que produce América Latina, y la 

creciente demanda de estos recursos por parte de China, indican que la región tiene 

grandes términos y condiciones  de negociación y una oportunidad histórica para 

explotar. Con gestión económica y científica soberana de los recursos minerales a 
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su disposición. Dado el alcance de estos objetivos y el creciente conflicto de 

intereses, este proyecto sólo podrá desarrollarse si  se adopta como estrategia local. 

 

En los resultados de este artículo, se pudo apreciar la dimensión y los distintos 

factores que influyen en la geopolítica y los recursos estratégicos del Perú, que 

coinciden con la investigación.  

 

Según Contreras (2020), la geopolítica como disciplina abre otra posibilidad, 

la de valorar las características físicas que posee un país, reconocer el valor 

estratégico que significa estar ubicado en algún lugar del planeta. Desde esta 

perspectiva valorativa que plantea la geopolítica, concluimos que la disciplina en 

cuestión, en el caso peruano, sirve para que: la geopolítica designa en la práctica 

todo lo relacionado con las rivalidades por el poder o la influencia sobre 

determinados territorios y sus poblaciones: rivalidades entre poderes políticos de 

todo tipo y rivalidades por el control o el dominio de territorios de mayor o menor 

extensión. Los razonamientos geopolíticos –agrega- ayudan a comprender mejor 

las causas de tal                                          conflicto dentro de un país o entre Estados, y también ayudan a 

ver las consecuencias de estos conflictos entre países más o menos distantes y, a 

veces, en otras partes del mundo.  

 

Al mismo tiempo, argumenta con Díaz (2009) que el litio comenzó a usarse 

como estimulante de laboratorio cuando lo utilizó por primera vez en la fabricación 

de baterías de almacenamiento de energía para ajustar su primer  pulso. En la 

década de 1960, el litio comenzó a utilizarse en la fabricación de vaselina  y es una 

de las aplicaciones industriales más utilizadas que se erige como catalizador  en la 

fabricación de goma sintética. 

 

Durante el siglo pasado, su uso se ha incrementado en la fabricación de 

baterías de prueba, teléfonos celulares y computadoras portátiles. Hay que 

distinguir entre los minerales de litio y los componentes derivados del tratamiento 

de minerales; los minerales de litio se utilizan directamente en la fabricación de 
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vidrio, cerámica, esmaltes, tierras y porcelana, utensilios de limpieza, contenedores 

o contenedores de residuos en los que se colocan los contenedores para quemar en 

hornos tipo túnel. 

 

A propósito de este elemento raro de acuerdo a las tablas periódicas de 

Química, empezaremos comentando que Narda Henríquez, investigadora de la 

Universidad de Berlín, menciona que los gobiernos peruanos no mostraron interés 

en ayudar a las regulaciones ambientales, solo sus problemas prioritarios son la 

corrupción en el poder  judicial y la política amenazada. Según la socióloga, indica 

que el Estado debe estar muy presente para gestionar las distintas etapas del 

proceso en beneficio de las comunidades. 

 

En este sentido ella afirma que "El gobierno tiene que mostrar determinación, 

como está sucediendo en el caso de la corrupción judicial, también en la política 

ambiental". Asimismo, en el caso de las                                                  inversiones y las empresas mineras han 

manifestado que todos los residuos que se generen estarán fuera del área de la 

población para no afectar a nadie, todo esto con expertos en el campo ambiental y 

con la ayuda de las comunidades y autoridades locales en para desarrollar un plan 

seguro para el futuro. También se explicará cuáles son los recursos estratégicos en 

la geopolítica del Perú, por lo que se enfocará en estudiar los efectos del litio 

durante su extracción. Estas prácticas pueden producir daños ambientales y 

sociales a las comunidades que viven cerca de la mina.  

 

Así, esta investigación mostrará las ventajas y defectos que ocasiona la 

práctica de extracción de este  mineral de tal manera que se evaluarán los cambios 

ambientales y los problemas ocasionados a la localidad. Por otro lado, podremos 

profundizar los conocimientos teóricos sobre los procesos de extracción y venta de 

litio en el Perú. 
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Figura 1.  
Polo de desarrollo con la explotación del litio  

 
Nota.  https: //tecnologiaminera.com/imgPosts/1614930381w6U6zHNj.jpg, 2021 
 
Figura 2.  

Reservas de litio en Puno 

 
Nota. Getty Imágenes 2021 
 
Figura 3.  
¿Cuándo producirá litio el Perú? 

 
Nota.https://elmontonero.pe/upload/uploads_images/editorial_economia_496.jpg, 2019. 
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Figura 4.  

Proyecto de litio Falchani 

 
Nota. https://www.geoxnet.com/el-sur-peruano-tiene-areas-de-prospeccion-de-litio-de-clase-
muy-alta/ 
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CAPÍTULO 2 

Geopolítica Internacional 
 
 

 

2.1 El ascenso de China y la reconfiguración de sus relaciones 
internacionales  
 

El desarrollo del gigante asiático empezó a finales de los años 70, teniendo así 

su mayor                                                             cambio a partir de 1990. La explosión económica de China se debe a la 

inversión de capital y su productividad, lo que llega a suponer un 90% de su 

crecimiento actual. 

 

Figura 4. 
China y el nuevo momento geopolítico mundial 

Nota. https://www.clacso.org/china-y-el-nuevo-momento-geopolitico-mundial/ 2020 
 

 

Todo se remonta a los años 70, con la muerte de Mao y las reformas 

promercado que se desarrollaron que afectaron a la agricultura, el cual era uno de 

sus sectores más importantes en esos tiempos. Así mismo, en los años 80 y 90, la 

estrategia de desarrollo                       costero favoreció a la industria exportadora lo que atraía 

inversores extranjeros. En los                                                      90, China se impulsó y creció un 10% de media 
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anual sustentado por la acumulación de capital y el aumento de productividad. 

Finalmente, a partir de 1999 se empezó a notar el liderazgo de China por sobre 

otros en el continente asiático y esto debido a las  mismas bases, obteniendo así una 

eficiencia de recursos en su economía. 

 

Sistema político y económico internacional 

 

La salida de China al exterior fue un motor fundamental para los cambios del 

país y del                                                                   mercado, llevando a cabo un modelo de desarrollo basado en la inserción 

en cadenas globales de valor; por esta razón, el país se hizo dependiente del 

contexto internacional.                     Sin embargo, gracias al éxito y grandes dimensiones del 

país, ha hecho que las relaciones dependientes se conviertan en interdependencia, 

es por eso que China tiene un gran impacto en los demás países. 

 

Desarrollo político 

 

El sistema político chino tradicional arranca en los alrededores del año 200 

a.C. y va hasta los principios del siglo XX, llamado en términos formales el “ciclo 

dinástico”; este sistema se consolida durante la dinastía Han, 206 a.C. – 220 d.C., 

aunque sus raíces                                                    se encuentren siglos atrás. En lo particular, durante la época de 

primavera y otoño, se registró un intenso desarrollo del pensamiento político-

filosófico por las teorías del Estado, del individuo y su comportamiento en la 

sociedad, en cuanto a la lógica abstracta y las estrategias prácticas de guerra; con 

esta actividad intelectual se dieron a conocer varias escuelas de pensamiento 

conocidas en la tradición China como “Las cien escuelas”. Dentro de estas se 

encuentran las más importantes por su influencia posterior: confucianismo, el 

daoísmo y el legalismo. 

 

A partir de la caída de la última dinastía Qing en 1911 surgió un sistema político 

nuevo, que en su modalidad contemporánea de 1949 hasta el día de hoy ha 

preservado elementos subyacentes del modelo político tradicional, donde sus 
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componentes básicos de basaban en mandarines confucianos, son cuadros 

dirigentes elegidos mediante un  rígido sistema de exámenes basado en el primer 

sistema meritorio del mundo y un sector militar que históricamente protegió al 

régimen de los nómadas predadores. Este  sistema político perduró por más de 2000 

años definiéndose a sí mismo como confuciano, y se sostiene en la burocracia, 

militares y la doctrina, y al interior  de este, la sociedad. 

 

Ahora bien, el sistema confuciano se atribuía más a una política natural y una 

doctrina o ética por parte del Estado que abarca todo, en este sistema no solo se 

buscaba la obediencia de los súbditos y ciudadanos a través del poder civil, sino 

también que anulaba el derecho                                    de fijar los principios que regulan la vida social y 

familiar, de tal manera que, Confucio se convirtió en el primer filósofo en sostener 

la creencia de que la base de un Estado fuerte habita en el sistema familiar estable. 

Esto quiere decir que, el Estado dictaba las formas en las que se debería manejarse 

el mismo, en cómo debería funcionar las familias y como deberían relacionarse 

dentro de la sociedad entera y el Estado. 

 

En el siglo XIX, el impacto de la irrupción del Occidente en China, el sistema 

político confuciano comenzó a derrumbarse después de la derrota de China frente 

a los japoneses en la guerra de 1894-1895; los reformistas chinos comenzaron a 

buscar opciones a su antiguo sistema de gobierno, los conservadores de este 

pensamiento no                 querían abandonar el sistema de sus ancestros, sin embargo, los 

reformistas ponían en duda, la utilidad de este sistema que no era capaz de proteger 

la tierra de esos ancestros. 

 

Después de que la corte imperial huyera de Beijing- China, la emperatriz de 

ese entonces, Ci Xi, cedió el poder a los reformistas que se levantaron en contra del 

sistema                                                             confuciano, dando así el fin de este sistema del mandarinato. 

 

Los comunistas tomaron poder la doctrina total en la que no solamente se les 

permitía comprender el pasado, predecir el futuro y ordenar la vida de los 



27 
 

ciudadanos, sino también proporcionaban el conocimiento correcto para regular la 

vida privada de dichos  ciudadanos. Este gobierno comunista se hizo sentir en todo 

el territorio a través de medios modernos de comunicación. 

 

En los inicios de este nuevo Estado comunista, la sociedad fue impulsada hacia 

nuevas formas de propiedad de la tierra, industria y comercio, en un principio 

parecía que el sistema trabajaría bien, sin embargo, Mao Zedong quería que China 

estuviese por delante de los grandes en ese entonces, la Unión Soviética y los 

Estados Unidos de América, dando así una de las peores decisiones que afectaría 

de gran manera a su pueblo.  

 

A fines de la década de 1950, impuso la política del “Gran Salto Adelante”, lo 

que condujo que a principios de la década de 1960 provocara una desastrosa 

hambruna       en todo el país que se llevó la vida de 13 millones de personas; este 

suceso hizo que la                                     gente perdiera totalmente la fe en el sistema político que llevaba a 

cabo en ese entonces   Mao. 

 

Después de la muerte de Mao y su sistema comunista basada en el presidente 

imperial Mao, partido comunista, ejército popular de liberación, marxismo, 

leninismo, pensamiento Mao y en el interior teniendo a la sociedad; se liberó una 

lucha de  políticas  entre facciones, donde se dio el ascenso de Deng Xiaoping, quien 

en ese entonces sería el centro de un liderazgo colegiado entre 1980 y 1992. 

 

 Sin embargo, Deng Xiaoping nunca ocupó la presidencia de la República ni 

mucho menos la jefatura del Partido Comunista, pero su posición de presidente de 

la Comisión Militar Central fue la cabeza del sistema político, así teniendo un 

sistema comunista después de Mao que se basaría en el presidente comunista, 

partido comunista, sociedad y el ejército popular de liberación; este sistema 

reformó radicalmente la política del país. 
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China: política exterior. China y la Guerra Fría 

 

El surgimiento de la República Popular China trastocó el sistema mundial de 

mediados  del siglo XX en las relaciones internacionales. Cabe resaltar que este 

efecto se debió a  la percepción de Estados Unidos sobre la aparición de un régimen 

comunista en el gigante asiático, al que se le consideraba solo un peón de la Unión 

Soviética en la estrategia para expandir su influencia en Asia. 

 

Aunque a finales de la década de 1940, la Guerra Fría todavía no alcanzaba 

toda su complejidad internacional tomando en cuenta de que los grandes, Estados 

Unidos, Gran Bretaña y la Unión Soviética se encontraban en una disputa política-

diplomática por el reparto geopolítico principalmente en la parte europea, por lo 

que un consejo virtual constituida por cinco miembros permanentes, se encargarían 

del derecho virtual de veto en la organización internacional en la conferencia de 

Dumbarton Oask, Washington D.C. 

 

Terminado el periodo de la Segunda Guerra Mundial y la rendición por parte 

de Japón en 1945 a 1949, junto con la proclamación de la República Popular China, 

la Guerra Fría se extendió en toda Asia Oriental. 

 

Allí, había dos factores que contribuían a la desestabilización de los países y 

territorios de la región, los cuales fueron: la restauración de los dominios coloniales 

de Gran Bretaña, Holanda y Francia en el Sudeste de Asia y,  la ruptura del frente 

unido entre nacionalistas y comunistas en China. 

 

Luego de muchos sucesos durante la Segunda Guerra Mundial como, el 

gobierno corrupto de Chiang Kaishek (1944-1947), donde estalló la Guerra Civil 

entre los comunistas chinos que tenían una alianza con este gobierno y los 

nacionalistas; un grupo de observación del ejército de Estados Unidos llamados 

“Dixie Mission”; la pérdida de China continental del banco estadunidense (1949) 

donde los Estados Unidos  de América estaban perdiendo la confrontación política 

con la Unión Soviética; la Guerra  de Corea (1950) donde se hizo presencia de la 
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ONU; la creación de la Organización del                       Tratado del Sudeste de Asia (1954) la cual 

no tuvo éxito y terminó desapareciendo al pasar de los años; la Conferencia de 

Ginebra (1954) donde se convocó una reunión para negociar con Corea; la 

Conferencia de los países afroasiáticos (1955) donde                                                                China estuvo representada 

por el gobierno de Beijing; la famosa denuncia de los excesos de Stalin (1956) la 

cual fue recibida por el liderazgo chino; la crisis del estrecho de Taiwán (1958) que 

fue provocada por Beijing donde Moscú decidió interrumpir la ayuda a China para 

que pudiese desarrollar la bomba atómica; todo tipo de cooperación técnica y 

económica con la República Popular, o el golpe de Estado contra Sukarno en 

(1965) donde varios africanos suspendieron sus relaciones con los chinos por 

considerar que sus arengas de guerra popular prolongada eran claramente 

intervencionistas. 

 

Debido a tantos acontecimientos que atravesó este país, en América Latina el 
maoísmo tuvo una fuerte influencia ideológica, particularmente en los 
movimientos campesinos, por lo que se le consideraba el movimiento 
revolucionario cultural más temido por muchos gobiernos en el mundo. 
 
Desarrollo económico de China 
 

El desarrollo y la experiencia que tiene este país en el ámbito de la economía 
puede ser estudiada desde diferentes enfoques; uno de ellos es de la teoría 
económica y la teoría del desarrollo; el otro es un estudio de los sectores 
económicos con sus distintas ramas                                       de actividad y desde el punto de vista de las 
políticas económicas teniendo en cuenta los resultados que se derivan de ellas. 
Tomaremos en cuenta la evolución económica de China, con cambios 
demográficos y sus efectos en el desarrollo de la economía. 
 
Economía tradicional (1127-1911) 
 

En el siglo X, China era considerada como una de las economías más 
avanzadas del mundo debido al ingreso que tenían las personas, este liderazgo duró 
hasta el siglo XV, para ese tiempo China ya estaba superando a Europa en la 
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tecnología, puesto a que explotaban con intensidad sus recursos naturales e 
intensificaban su capacidad para administrar un extenso imperio.  

 
Sin embargo, durante los tres siguientes siglos, Europa aceleró su proceso, 

rebasando gradualmente al gigante asiático en niveles de ingreso real, capacidad 

científica y tecnológica. Condescendientemente en el siglo XIX y comienzos del 

siglo XX, la economía China sufrió un déficit significativo, esto se dio a causa del 

rápido crecimiento de la población a comparación de otras naciones. Así, en  el año 

1820, la población de China representaba el 36% de la población mundial. 

 

La economía en China imperial y republicana 

 

La economía tradicional China estaba bien equipada permitiendo el desarrollo 

que se daría después de 1949 pero, hubo algunas fallas en las políticas 

gubernamentales a inicios de la etapa desarrollista de la era precomunista, pero no 

fue lo suficientemente significativas como para destruir consolidada potencia de 

la economía tradicional. China tiene la tendencia positiva de crecer rápidamente 

ante cualquier sistema económico, incluso en ausencia de una revolución socialista 

que se hubiera dado el enganche al desarrollo sobre la línea capitalista que se puede 

observar actualmente; en Hong Kong y Taiwán después del año 1950, tuvo un gran 

desarrollo en sus economías logrado por sus sociedades chinas, donde no se pasó 

por una etapa                                          de transición socialista ni por revoluciones sociales confirmando la 

validez de esta hipótesis. 

 

Cultura estratégica China 

 

La cultura estratégica China es un concepto que parte de la política de defensa 
que tenga un país, puesto que, al ser China el candidato más propenso a volverse 
el nuevo  país hegemón del mundo, y esta cultura de defensa parte del encuentro 
que hay entre los conceptos de política internacional y política interna de un 
Estado. En este sentido, hablando concretamente de China, su pensamiento o 
cultura estratégicos se basa principalmente en 2 corrientes de pensamiento que 



31 
 

coexisten a nivel nacional, los cuales son: el confucianismo y la realpolitik, las 
cuales son definidas por el BNC (2008)     como: 

 
El pensamiento estratégico chino es pacifista, defensivo y no expansionista, 

no obstante, la idea de la guerra justa, el valor de la unificación nacional, el 

principio de la  defensa activa y la alta sensibilidad a cualquier amenaza a 

su seguridad llevan en determinados momentos a una reinterpretación de 

los principios orientadores tanto de la política defensa como de la política 

exterior. (prr.4) 

 

El siglo XXI puede significar la consolidación de la República Popular China 

como una potencia internacional, status que lo obliga hacer frente a nuevas 

amenazas, y de un modo que necesariamente implica una revolución en el ámbito 

de la defensa nacional.                        Las autoridades chinas lo han entendido así, reforzando para 

ello la modernización de sus cuerpos armados en aspectos centrales como la 

reducción y profesionalización de sus fuerzas, la adquisición de nuevo 

equipamiento, la transformación del sistema educativo militar y, principalmente, 

la revisión de su doctrina estratégica, la cual se sustenta hoy por hoy en fortalecer 

el uso de la información y las tecnologías asociadas  como instrumentos político-

militares. En definitiva, este nuevo avance en la doctrina estratégica china y su 

consecuente proceso de modernización militar son variables que no deben estar 

ajenas en cualquier análisis prospectivo de la política internacional, ya que son 

e stas quienes entregarán luces claras sobre el alcance de una competencia real 

entre los EEUU y la República Popular China y sus consecuentes implicancias en 

la seguridad regional e internacional. 
 
Teoría de las relaciones internacionales 

 

Existen dos teorías que explican las relaciones internacionales desde un 

enfoque vertical  y dinámico, así mismo, aunque estas provienen de bases teóricas 

similares se diferencian por proposiciones normativas significativas. 

Teoría de transición de poder 
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El balance de atributos entre los diferentes Estados es una herramienta 

fundamental donde este ayuda a un Estado para mantener la estabilidad.  

 

En este sentido,  la teoría de transición de poder asume que el paralelismo entre 

Estados puede ser peligrosa, sin embargo, al ver, que tiene una posibilidad de 

victoria suele ser el incentivo perfecto para que los líderes                                                         acepten el riesgo de 

arrojar a sus naciones a la guerra. 

 

En un escenario internacional suele caracterizarse por tener un actor 

hegemónico estableciendo este una orden con ciertas reglas. Por otro lado, 

históricamente las tasas  de crecimiento interno de un Estado a otro han permitido 

que se interrumpan y cambien de una forma violenta y a la vez más cruda. Debido 

a que, actúan donde la capacidad relativa posibilita el surgimiento de nuevos 

actores que discutan al Estado hegemónico. Por ello, si un actor contendiente 

obtiene la paridad de un poder con el hegemónico y recibe órdenes por un 

dominante no es favorable porque generaría un desequilibrio sistemático. Cuando 

el contendiente tenga el suficiente poder, puede modificar los estándares de status 

quo, donde él buscará cambiar el orden impuesto por el dominante. 

 

Es decir, en términos de la Teoría de la Transición del Poder, la iniciativa del 

contendiente es la causa de guerra entre las grandes potencias, donde relativamente 

hay dos variables: la transmisión de poder de un Estado dominante y el 

contendiente y, e l nivel de insatisfacción con el status quo. En pocas palabras, se 

necesita de un oponente fuerte y descontento para iniciar una guerra. 

 

Por otro lado, el gigante asiático se ha vuelto el foco analítico de los estudios 

ya que tiene la capacidad de volverse el próximo contendiente de los Estados 

Unidos, considerando que China tiene la capacidad de generar una transición de 

poder. Sin embargo, la postura actual de este, mayormente una insatisfacción hacia 

los Estados Unidos o viceversa, causa que China aún no alcance el poder suficiente 

para concretar  una transición. 
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Además, no se vería en peligro la hegemonía estadounidense y la estabilidad. 

En pocos términos,  ambas potencias deberían encabezar por luz propia, siendo así que, 

la primera fase de transición que China debe realizar sería económica, subsiguiente 

una transición completa sería económica, militar, diplomática. 

 

Teoría del ciclo del poder 

 

Dentro de esta teoría, el ciclo es la capacidad de poder que posee un Estado 

frente al poder general del Sistema Internacional. Asimismo, cuenta con un 

proceso de crecimiento, maduración y descenso de las potencias, que son medidas 

por la tasa de crecimiento entre los Estados. 

 

Por lo tanto, la teoría del ciclo del poder explica la sucesión sistemática de 

regímenes políticos considerando las expectativas y roles de la política exterior de 

los países, las cuales son resultado de una descontextualización lineal. 

 

Es decir, los gobiernos estatistas emplean las tendencias de crecimiento para 

planificar su  política exterior a largo plazo, sin embargo, cuando suceden cambios 

estructurales en el entorno del gobierno y el sistema simbolizados por puntos 

críticos se invierte instantáneamente, convirtiéndolos en momentos desagradables 

y de cambios drásticos  generando una brecha de rol de poder. 

 

En este sentido, cuando un país pasa por momentos de inestabilidad política e 

incertidumbre afectan directamente las relaciones con grandes potencias 

provocando inconsistencias que pueden llevar a una guerra sistemática. Siendo así 

que, la solución                                                                   más coherente y pacífica es la reconfiguración del poder y los roles 

de la política exterior, obligando a alcanzar el máximo poder y gradualmente 

descender. 
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En el caso de China, se basa en el aumento de poder relativo en relación con el 

sistema                            internacional, específicamente frente a Estados Unidos, es decir, el país 

asiático  conseguiría alcanzar su máximo crecimiento, pero afectando la política 

internacional. 

 

Figura 5.  

El collar de perlas chino 

 
Nota.https://elordenmundial.com/wp-content/webp-express/webp-images/doc-
root/wpcontent/uploads/2018/04/collar-perlas-china.png.webp 

 

Impacto del crecimiento de China en América Latina 

 

El acelerado y constante crecimiento de China llega a impactar tanto negativa 

como positivamente a los países de América Latina, favoreciendo tanto a las 

exportaciones como a las importaciones de productos industriales. 
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Figura 6.  
Una nueva geopolítica: China – América Latina 

 
Nota.  https://www.celag.org/una-nueva-geopolitica-china-america-latina/, 2015 
 
Relación entre China y América Latina 
 

Las relaciones económicas y estratégicas comerciales entre China y América 

Latina en el transcurso de los últimos años tienen una tendencia creciente.  

 

Según Rosales y Kuwayama (2012) 

 

Para Latinoamérica, el gran asiático China representa un socio estratégico, 

el comercio bilateral entre estas dos regiones ha crecido notablemente en la 

primera década del s. XXI, además, el incremento del comercio con algunos 

países latinoamericanos ha significado el incremento de ingreso de 

derivados de los derechos sobre las exportaciones, consecuentemente, es un 

factor importante para la solvencia de cuentas y acumulación de las RIN. (p. 

69) 

 

Respecto a lo anteriormente mencionado, China y América Latina en el 

transcurso de los años han ido fortaleciendo sus relaciones comerciales, 

favoreciendo principalmente   a las exportaciones y disminución del endeudamiento 

público. 
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De acuerdo con Sung (2010)  

 

El rápido crecimiento de China ejerce un gran impacto sobre el tercer 

mundo. Su demanda creciente y constante de mercancías y de energía da 

como resultado, el aumento del precio de los productos exportados desde 

África, el sudeste asiático y América Latina. (p. 9) 

 

En ese entender, debido a la alta demanda de materia prima y energía por parte 

de China, los países latinoamericanos exportan tanto sus productos tradicionales 

como no  tradicionales de la región a precios competitivos. 

 

Oferta de China hacia Latinoamérica 

 

China aparte de ser considerado una de las principales potencias dedicadas a 

la producción agrícola como el algodón, arroz, harina y aceite de soja; también 

constituyen a  la producción de productos con valor agregado. 

 

Según Perrotti (2015) “este país con stituye uno de los principales generadores 

de valor agregado manufacturero a nivel mundial, incluidos los sectores con 

generación de valor en variadas intensidades tecnológicas” (p. 49). 

 

En tal sentido, China oferta a Latinoamérica tanto sus productos agrícolas, que 

no requieren un mayor proceso de producción, y también, productos no 

tradicionales con un mayor proceso de valor agregado, como lo tecnología, 

transporte y también servicios. 
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Figura 7.  

Puertos operados por empresas chinas en América Latina y el Caribe 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. https://www.bbc.com/mundo/noticias-58849114, 2021 
 
 
Factores de la influencia de China en América Latina 

 

Los principales factores que influyen en el impacto del crecimiento de China 

en América Latina son en primer lugar, el incremento de la demanda de materias 

primas y minerales por el del gigante asiático hacia los países de América Latina. 

En primer lugar, China importa en su mayoría aceites crudos de petróleo, minerales 

de hierro, gas y petróleo, legumbres y minerales de cobre (Santander Trade 

Markets, 2021). Por otro lado, América Latina suele importar aparatos eléctricos 

y telefónicos, maquinarias, productos químicos y en general productos ya 

industrializados en gran escala. 

 

En tal sentido, China es conocida por ser un país industrializado y con una 

gran economía de escala, donde ofertan productos a bajos precios. 
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En segundo lugar, China realiza inversiones directas extranjeras en el sector 
latinoamericano con el fin de estimular la producción de materias primas. Según 
Sevares (2011) “Las inversiones directas chinas en la región, orientadas hacia los 
sectores primarios y las empresas y la infraestructura vinculadas con las 
exportaciones de recursos naturales, contribuyen a estimular la especialización 
primaria.” (p. 35). 

 
Estas inversiones se deben más que todo a la propuesta de volver a China 

Global por el Partido Comunista de China después del 2010, donde se volvió uno 
de los mayores inversores extranjeros mundiales en propiedades privadas. 

 
Figura 8.  
Gigante chino. Entorno geopolítico 

 
Nota.  https://elordenmundial.com/mapas-y-graficos/geopolitica-de-china-en-asia-pacifico/. 
 
Figura 8. 
Geopolítica: Teorías y aplicación 

Nota. https://14milimetros.com/wp-content/uploads/2020/01/file-20190319-  60972-
1kl6o37.jpg, 2020 
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2.2 El concepto de la seguridad en la teoría de las naciones: el caso USA 

 

La teoría realista de las Relaciones Internacionales al priorizar el Estado como 

actor central del Sistema Internacional, centra su enfoque en la seguridad nacional. 

El realismo comprende el Sistema Internacional como un escenario en el que se da 

una proyección continua de amenazas reales y potenciales, lo cual conllevaría a que 

el uso  de la fuerza militar sea la principal herramienta para sobrevivir en el sistema, 

siendo un         mecanismo de los Estados para generar poder y lograr alcanzar sus 

intereses nacionales. "Asimismo el realismo clásico considera a la diplomacia 

como el instrumento que complementa al uso de la fuerza en la influencia y 

autoridad, para obtener la conducta deseada de otros actores" (Griffiths, 2011, 

p.32). 

 

Por su parte, el Neorrealismo o Realismo Estructural que emergió en 1979 

según los postulados de Waltz (1979) plantearía que, si bien los Estados son los 

principales actores del Sistema Internacional, era importante considerar otros 

actores que pudiesen influir en su comportamiento. Asimismo (Waltz, 1979) 

manifestaría que los Estados se sitúan de manera diferente en la jerarquía 

internacional de los mismos, dependiendo de la capacidad de desempeñarse en 

múltiples roles que superen el ámbito militar, por lo que      su rol en el contexto 

mundial dependería de su capacidad para atender múltiples escenarios en los que 

las amenazas no provienen necesariamente de factores militares.   

  

En este sentido, Pauselli (2013) refirió que es una corriente de análisis que 

centra su estudio en la cooperación entre Estados como una interrelación de 

dependencia la cual, mediante la integración y cooperación interestatal, busca 

potencializar al progreso y desarrollo de estos, desde un nuevo enfoque de las 

relaciones internacionales. 

 

 De manera que, el liberalismo resaltaría el ideal de un progreso general de los 

Estados basando la      explicación de los fenómenos que se dan en las relaciones 
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internacionales a partir de  las variaciones en las preferencias de los mismos y no 

del interés nacional, ni la distribución de capacidades materiales que son dadas a 

partir del lugar que ocupa cada  uno en el Sistema Internacional. 

 

El constructivismo como teoría de Relaciones Internacionales tiene como 

centro de análisis a los actores y sus ideas, considerando que el rol de estos es 

decisivo en la construcción del Sistema Internacional.  

 

Según Mercer (1995), el análisis de la identidad  de cada actor (como elemento 

del sistema) es favorable para la construcción de un mecanismo de seguridad 

colectiva que garantice los intereses de los diferentes actores  del Sistema 

Internacional. De acuerdo con (Wendt, 1994)"la seguridad de cada Estado 

dependerá de ahondar los lazos de identidad que permitan una mayor cooperación" 

(p.      391). 

 

El reconocimiento de dos tipos de poder supone que este ya no esté ligado o 

provenga  de una sola fuente, es decir de la fuerza militar a diferencia del enfoque 

realista donde                       la seguridad se relaciona directamente con el empleo de la fuerza 

militar.  

 

Para los  liberales institucionalistas la seguridad es un concepto que debe 

ser analizado de  manera más amplia teniendo en cuenta tanto los aspectos 

militares como los no  militares. Esto "ha significado el auge de los estudios de 

seguridad y su distanciamiento  de los estudios estratégicos al modificarse el objeto 

de estudio" (Griffiths, 2011, p. 47).  

 

Ahora bien, el enfoque europeo frente al fenómeno político es distinto, hay 

que tomar en                          consideración la mayor cantidad de elementos que influyen en las 

luchas y estructuras  de poder en una sociedad o en una organización. Y en tal 

sentido se trata de integrar a                       las diversas disciplinas que permitan comprender el 

fenómeno político, doméstico o  internacional. De ahí el interés en la Historia, 
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en la Filosofía, en la Geografía o la      Economía, donde (Ortiz, 2000) aplica esta 

metodología en su libro y explica las teorías o escuelas de relaciones 

internacionales integrando los conceptos de variadas  disciplinas. Ello no implica 

un desconocimiento de las concepciones de los teóricos de los  Estados Unidos y 

así, explica y analiza los debates entre los seguidores de las escuelas  idealistas, 

realistas y conductistas que dominaron la escena académica en este país,  durante 

la guerra fría (Ortiz, 2000, p.45). 

 

Uno de los aportes más interesantes de este trabajo incide en los análisis de la 

situación               mundial después de la caída del Muro de Berlín, la implosión de la Unión 

Soviética y el término del sistema bipolar. Hoy, la globalización acelera el 

conflicto entre la tendencia al                establecimiento de una cultura y un sistema de poder 

planetario y la resistencia de los  Estados nacionales y de los sectores tradicionales 

de las sociedades que sufren el impacto del exterior. Conceptos como el respeto a 

los Derechos Humanos, su aplicación y control por actores internacionales, chocan 

con las concepciones clásicas de la soberanía de los Estados. Ideas como la 

igualdad de posibilidades entre las diversas etnias, religiones o sexos son 

elementos perturbadores en muchas sociedades que, a veces, reaccionan 

violentamente (Ortiz, 2000, p.49). 

 

La clave del realismo estructural para comprender el comportamiento de un 

Estado en particular (lo que sería una aproximación a su política exterior) consiste 

en saber en qué  lugar de la estructura internacional se ubica. La explicación 

neorrealista de política exterior es una explicación ‘de afuera hacía adentro’, en 

donde las características del sistema internacional configuran las estrategias de 

política exterior.  

 

Dado que una de las características más durables de este sistema es la 

anarquía, entendida como ausencia de gobierno, los Estados se ven envueltos en un 

sistema de autoayuda    en donde la supervivencia es siempre el objetivo central de 

cualquier estado, rico, pobre, poderoso o débil. Un sistema internacional 
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descentrado hace que la competencia y la trampa formen parte de la lógica misma 

de la estructura anárquica, más allá de la voluntad de los estos en cooperar. Este 

atributo estructural hace que la cooperación  entre ellos sea difícil de alcanzar y, 

una vez alcanzada, difícil de mantener (Grieco, 1993). 

 

Por otra parte, la explicación del realismo defensivo sostiene que los Estados 

no buscan maximizar poder, sino que buscan maximizar seguridad. La hipótesis 

puede formularse de la siguiente manera: "las naciones expanden sus intereses 

políticos a medida que se sienten más inseguras" (Zakaria, 2000, p. 35). 

 

Los Estados Unidos nacieron en 1776 como producto de una Revolución 

que en su tiempo representó una de las máximas expresiones de lucha contra el 

colonialismo, así como la instauración de valores importantes de libertad e igualdad 

de oportunidades, particularmente para los individuos de raza blanca y no así para 

las masas de esclavos que para aquel entonces allí se encontraban. Con una fuerte 

impronta religiosa del protestantismo, los padres fundadores de la Nación 

concibieron un espacio abierto a todos aquéllos en el mundo que desearan liberarse 

de la opresión y la injusticia. 

 

Figura 9.  
La lucha por la independencia de Estados Unidos 

 
Nota.https://estaticos.muyhistoria.es/uploads/images/gallery/54943b8fb04f668c2e2906a3/REDES.
jpg 
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Benjamín Franklin decía la causa de América es la causa de la humanidad. 

Dean Acheson por su lado veía a los Estados Unidos como locomotora de la 

humanidad o nación indispensable al concluir la Segunda Guerra Mundial. En 

noviembre de 1903, los Rough Riders de Teddy Roosevelt ocuparon la zona del 

canal de Panamá en nombre del llamado “interés de la civilización en su totalidad”. 

 

Por ello, observa Lewis Lapham, en referencia a los atentados del 11 de 

septiembre de 2001: “Los atentados de Nueva York y Virginia, que ocasionaron 

desastres incalculables y sufrimientos aún más difíciles de medir, fueron tan 

abominables como injustificados”, pero, tal como lo subrayó recientemente 

Michael Howard en una conferencia en Londres, no representaron un acto de 

guerra, 

 

Al interpretarlos como tales, conferimos a una asociación de criminales la 

soberanía de un Estado-nación (y la autoridad sobre una de las tres grandes 

religiones monoteístas), declarando la guerra a un enemigo desconocido y 

a una abstracción. Como la djihad islámica contra el capitalismo, la djihad 

norteamericana contra el terrorismo no logrará el éxito ni el fracaso, y no 

concluirá nunca. 

 

Así que, durante casi cincuenta años los responsables de la política exterior 

norteamericana contaron con el maléfico imperio soviético para que juegue el rol 

de enemigo, recordemos la referencia del expresidente Ronald Reagan al “imperio 

del mal” muy necesario para el buen funcionamiento de la economía 

estadounidense y en particular de su complejo militar industrial. Aparte de, la 

constante amenaza permanente del Juicio Final (holocausto nuclear mediante) 

proveyó una causa justa y sagrada a nueve presidentes sucesivos, en tanto y en 

cuanto la escenificación grandiosa de un complot comunista, que abarcaría al 

mundo entero, constituía el telón de fondo sobre el cual políticas imbuidas de 

libertad proyectaban las imágenes instructivas de unos Estados Unidos inocentes, 

muy ingenuos, y profundamente buenos. 
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Figura 10.  

Benjamín Franklin, primer héroe de Estados Unidos 

 
Nota.  https://historia.nationalgeographic.com.es/medio/2012/10/17/ih020242_1550x2000.jpg 
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2.3 El Plan Colombia y la Geopolítica de USA hacia América del Sur 

 
Colombia es el umbral del siglo XXI que sirve a la comunidad, promueve, 

garantiza la  eficacia de los inicios, obligaciones impregnadas en la constituyente; 
facilita la colaboración grupal en las acciones que afectan en la actividad 
económica, nacional, gestión y educación del país; defiende la autonomía 
colombiana, mantiene la unión y asegura la paz y la vigencia de un justo rango. 
Hoy en día todas esas metas están en  juego.  

 
El más grande compromiso por parte del gobierno para garantizar la seguridad  

del país del futuro, es priorizar que sea más competente para obtener la serenidad 
del auge y el desarrollo nacional. Debemos crear un Estado justo que vele por el 
cuidado de la población, también defienda sus derechos a la vida, la dignidad, la 
propiedad, la libertad de creencia, de opinión y de prensa. 
 

Figura 11.  
El Plan Colombia y la Geopolítica de Estados Unidos    hacia América del Sur. 
 

Nota.  https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/01/AP_080204028429.jpg 
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En el informe explicaremos a fondo lo que es realmente el Plan Colombia, 
pues partiremos de los casos más relevantes como la masacre de las bananeras en 
1928, el asesinato del senador liberal Jorge Eliécer Gaitán Ayala en 1948, y 
finalmente las consecuencias que este plan trajo al país de Colombia.  

 
La idea del plan Colombia surgió en 1998 donde el presidente Andrés Pastrana 

después de las rondas electorales presidenciales presentó el siguiente argumentó 
que la coca era un problema social cuya solución debía incluir la resolución del 
conflicto armado; los países desarrollados debían ayudar a implementar una 
especie de Plan Marshall para Colombia que permitiera desarrollar grandes 
inversiones en el campo social para ofrecer a los campesinos alternativas a los 
cultivos ilícitos. Así, Pastrana realizó un viaje a Estados Unidos con la intención 
de presentar el plan para la paz, la prosperidad y el fortalecimiento del estado”, al 
presidente Bill Clinton, donde se evidenciaron los beneficios para ambas partes.  

 
La lucha contra los narcotraficantes,  el ELN y las FARC,  la promoción de la 

paz y la recuperación de la economía fueron los principales objetivos  de este plan. 
Esto trajo consigo un acuerdo bilateral entre las Fuerzas Armadas de ambas 
naciones; se creó la "Brigada de Fuerzas Especiales contra el Narcotráfico" que 
pertenece al Ejército Nacional de Colombia y fue patrocinada por los Estados 
Unidos de América. El 13 de julio de 2000, el presidente Clinton presentó 
oficialmente                               este plan. 

 
Conflicto armado interno, guerrilla y narcotráfico 

 

El narcotráfico se basa en el movimiento y transporte clandestino de sustancias 

de un lugar a otro. Durante las décadas de los años 50 a los 70 se inicia el transporte 

ilícito de marihuana a los Estados Unidos, siendo así este país el mayor exportador 

a nivel global. Asimismo, el auge del narcotráfico se inicia por el alto consumo de 

cocaína el cual inducía muchos más efectos que el de la marihuana; esta situación 

es aprovechada por el reconocido narcotraficante Benjamín Herrera Zuleta “el 

Papa Negro de la cocaína” quien era el abuelo de Pablo Emilio Escobar "El Patrón" 

y Gilberto Rodríguez Orejuela.  
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Por otra parte, Benjamín Herrera obtuvo el podio  como principal pionero del 

narcotráfico en Colombia, fue capturado en Atlanta en el año 1973 donde se fuga 

de prisión y huye a Chile para continuar con sus actividades  ilícitas. Consiguió 

contactar personajes fundamentales en la frontera con Perú y Bolivia, estos le 

aportarían con la materia prima para continuar con el negocio. Sin embargo, la 

persecución de Pinochet lo obliga a trasladarse hacia Lima-Perú donde es 

capturado nuevamente en el año 1975 y deportado a los Estados Unidos; una vez 

cumplida su condena no se alejó de sus expectativas y estableció contacto con Martha                             

Upegui que, para ese entonces, era considerada como "La reina de la cocaína" en 

Medellín. 
 

Ya en los años 70 en Estados Unidos se conoce la gran demanda que 

ocasionaba la cocaína en los consumidores de la comunidad de la Florida; los jefes 

de la droga se empezaron a disputar el comercio y distribución de su producto al 

por  mayor en las principales capitales. En 1976, la DEA ya calculaba un promedio 

entre 14 y 19 toneladas de cocaína que ingresaban en el territorio, dos o tres años 

más tarde ya se duplicaba la cantidad. En la época de los 80 se sobrepasaban las 

50 toneladas métricas. “El papa negro de la cocaína" fue arrestado por tercera vez 

en el                        año 1978 dejando así en actividad a jóvenes narcos de la ciudad de Cali - 

Colombia.  

 

Los herederos de su organización serían los integrantes de las bandas criminales 

"Los                                                            chemas" como se conocían en los años 70. En esta década se funda una de 

las organizaciones criminales más nombradas para ese tiempo el cual era " El cartel 

de Cali" el cual era conformado por Gilberto José más conocido como el 

“Ajedrecista,                    Miguel Ángel Orejuela y José Santacruz Londoño los cuales 

también eran  dueños de las droguerías La Rebaja y equipos de fútbol. 

 

En los años 80 apareció Pablo Emilio Escobar Gaviria más conocido como 

“Pablito” este empezó su vida de delincuente con la venta de lápidas de los 

cementerios, el robo de autopartes y el contrabando; tiempo después empezó el 

negocio de la coca con su primo Gustavo Gaviria, estos compraban la materia 
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prima en Ecuador la cual encaletaban en llantas; luego, Pablo y su primo se dieron 

cuenta del riesgo y el alto costo que era traerla de Ecuador por lo cual decidieron 

empezar a crearla en Colombia  y es allí donde se fundó Tranquilandia; al cabo del 

tiempo Pablo fundó Nápoles, barrios  en las comunas de Medellín y canchas para 

estos; en 1976 se creó el cartel de Medellín el cual era conformado por Carlos 

Lehder, Gonzales Rodrigo Gacha más conocido como “El mexicano” y los 

hermanos Ochoa Vásquez.  

 

Para el año 1972 se comenzó a  expandir hacia el periódico el relato de personas 

de la costa del país que alardeaban sus ingresos y su proveniencia era de la 

comercialización de drogas ilícitas. El 19 de junio de 1991, Pablo creó la cárcel para 

el mismo y su gente, llamada la Catedral “cárcel de máxima comodidad” y la creó 

con el compromiso de que el proceso de extradición no se llevara a cabo. Pablo 

se escapó de la Catedral y fue abatido el 2 de noviembre de 1993 su muerte 

trajo muchas consecuencias una de estas fue la creación de los paramilitares a 

manos de Castaño- Gil. 

 

Pablo Escobar fue visto por muchos jóvenes como un buen ejemplo y una 

figura a seguir ya que siempre ayudaba al pueblo, es decir, a los más necesitados, 

excluidos, el cual les brindaba oportunidades de estudio, vivienda y trabajo, 

desafiando al Estado. 

 
Figura 12.  
Representantes del narcotráfico en Colombia 

Nota. https://sites.google.com/site/elnarcotraficoencolombia/cartel-de-mede 
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Desde los años 60 en Colombia se dio origen a las guerrillas, estas básicamente 

nacieron por la exclusión en ámbitos educativos, sociales y culturales. Cada uno 

de estos grupos tenía su propia ideología política y durante sus primeros años se 

mostraron hacia la población colombiana como símbolo de frustración social y 

política.  

 

Uno de los grupos revolucionarios e ilegales fueron las Fuerzas Armadas de 

Revolución Colombiana (FARC), fundada en 1964 con una ideología marxista- 

leninista y su principal objetivo era simbolizar  a los  campesinos colombianos y 

construir un gobierno digno para todos. Se extendió y controló más del 40% del 

territorio de Colombia y alcanzó a tener más de 18.000 combatientes.  

 

Ya para el año 2012, el expresidente Juan Manuel Santos comenzó las 

negociaciones de paz                                             y finalizaron en el 2016 en La Habana, Cuba. (Acuerdo final 

para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, 

2016). Por consiguiente, tenemos al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. 

 

Ahora bien, en ese mismo año, momento en que Santos empieza las 

negociaciones con la FARC, invitó al Ejército de Liberación Nacional (LBN) para 

que hiciera lo mismo, sin embargo, hasta el día de hoy no  han llegado a ningún 

acuerdo. No se han concluido las negociaciones ya que esta guerrilla no ha puesto 

suficiente interés.  

 

Por otro lado, encontramos al Ejército Popular de Liberación Nacional (EPL), 

creado en 1966 y tenía una ideología de izquierda y se relacionaba con el Partido 

Comunista. Y en el año 1991 se desmovilizó con cerca de 2000 combatientes. Por 

último, está el Movimiento 19 de abril (M – 19) se fundó en 1973 después de la 

candidatura presidencial de Misael Pastrana Borrero, con una ideología de que, en 

el país existe una democracia verdadera y participativa; y se definen como una 

organización política militar. Su primer acto simbólico fue el robo de la espada de 

Simón Bolívar. Se desmovilizaron el 9 de marzo de 1990, con el presidente de ese 
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entonces Virgilio Barco, abandonaron las armas y devolvieron la espada que 

habían robado. 

 
Figura 13.  
Presencia de grupos guerrilleros en Colombia 

Nota. https://www.kienyke.com/politica/cuales-son-las-zonas-rojas-por-violencia-en-
colombia. Tomado del Centro de Recursos para el análisis de Conflictos (Cerac), 2012-2013. 
 

Víctimas del conflicto interno de Colombia 

 

Según el Centro de Estudios y Educación Popular (CEEP) (2022) desde el 1 de 

enero de 1970 hasta el primer trimestre de 1981, se produjeron numerosos 

asesinatos, torturas, desapariciones y otros abusos a los derechos humanos. Entre 

1970 y marzo del año 1981, hubo 1.053 asesinatos y 7.571 torturas cometidas 

principalmente por las FFAA, fueron más afectadas por el problema de los 

integrantes de los no civilizados, afroamericanas y campesinas, víctimas del 

conflicto, víctimas de asesinatos o deportaciones forzadas. Sabemos que en 

Colombia hubo narcotraficantes en los años anteriores, estos produjeron muertes a 

inocentes y políticos; hasta el día de hoy sigue sucediendo; porque los gobiernos de 

este país aún no han solucionado los problemas sucedidos durante los años 

anteriores. 

 

Durante el año 2013, un estudio estimó que 220.000 personas murieron por 

conflictos, desde 1958. Efectivamente, si sumamos otras personas que han sufrido 
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otros crímenes de guerra, el número total supera los 6 millones de víctimas. Estas 

categorías incluyen personas desaparecidas, amenazadas, secuestradas, víctimas 

de maña de terrorismo, personas afectadas por la eliminación de seres queridos, 

víctimas de minas antipersonal, tortura, violación, alzaprima y utilización de 

menores y otros por                                          abuso sexual. Ya para el año 2018, las cifras aumentaron. 

 

Destrucción de la Unión Patriótica 

 

La Unión Patriótica, considerada una rama política de FARCEP en ese 

momento, fue  blanco de embate sistemático por parte del narcotráfico: sicarios, 

paramilitar e incluso                      estadistas corruptos, quienes se creen que están involucrados 

en el asesinato de decenas de personas que están en el orden jerárquico más alto 

de este partido. En su totalidad, hay un par de candidatos a presidentes, varios 

miembros del Congreso, 13 congresistas, 11 alcaldes, unos 3500 miembros del 

parlamento y 70 concejales. 

 

Alianza Estratégica Entre Colombia y EE. UU. Apoyo bélico 

 

Según Penalva (2013) en el Plan Colombia, aparte del estado colombiano, hay 

otros actores implicados como, la Unión Europea, por el cual, convergen tres 

maneras distintas de representar la posición de cada uno. “El principal problema 

de Colombia es que no tiene un Estado bien definido y estructurado, los 

Estados Unidos se encuentran inseguros con la marcha del nuevo orden mundial  y 

Europa padece del miedo a la crisis que se asoma” (p.3). 

 

Tal como nos dice el autor, la principal problemática del país latinoamericano 

es su      Estado ineficiente; mientras que, EEUU y Europa inciden en el gran riesgo de 

la crisis,  que está por venir. 

 

De la misma manera, Romero (2004) indica que la política norteamericana 

impactada por el fenómeno de la globalización ha trazado un nuevo mapa de 
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prioridades; la principal está marcada por la efectividad de la lucha contra el 

narcotráfico, que atenta por sí misma contra la estabilidad del mercado de capitales 

en todo el mundo (p. 8) refiriendo que,  

 

asegurar el orden, la estabilidad y el cumplimiento de la ley; garantizar la 

soberanía nacional sobre el territorio; proteger al Estado y a la población 

civil de amenazas provenientes de los grupos alzados en armas y de las 

organizaciones criminales. (p. 9). 

 

De acuerdo con lo dicho, el plan tiene como misión restablecer el orden y 

control, como  el cumplir de las leyes para obtener esa seguridad que necesita tanto 

el Estado como  el pueblo mismo en contra de toda organización criminal. 

 

Igualmente, Guevara (2015) menciona que “En este plan se señalaba la 

importancia de trabajar en las  siguientes acciones: fortalecer los grupos sociales de 

base y las organizaciones comunitarias, llevar a cabo esquemas novedosos de 

reforma agraria negociada y desarrollar el capital humano” (p.6). 

 

El plan Colombia busca fortificar los beneficios para la sociedad tanto en las 

organizaciones como en los grupos o asociaciones agrícolas. 

 

 Figura 14.  
Radiografía del Plan Colombia 

 
Nota. goo.gl/mfzmgw (Vía @elespectador), 2016 
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La verdadera intención de los EEUU 

 

Hoy hablar del Plan Colombia y la geopolítica del imperio estadounidense 

estimulamos que es un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos, que la única 

finalidad de apoyo del militarismo por parte de los Estados Unidos para combatir 

los                               efectos que son causados por el narcotráfico en Colombia. Sin embargo, muy 

pocos                                                 conocen la otra cara de la moneda la verdadera razón del apoyo de Estados 

Unidos que fueron surgiendo en los años después del tratado. 

 

Lamus et al., (2019) nos dan conocer en su libro que todo empieza con los 

procesos de políticos de la nueva izquierda llamada La Alianza Bolivariana para 

los pueblos de nuestra América (ALBA) comercio de los pueblos que fue creada 

por el ex presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías a fines del 

año 2004. Dicho impulso del ALBA de mano con el Mercado Común del Sur 

conforma la reacción suprema al fracaso del objeto de la unión hemisférica de la 

administración que obtuvo su partida de muerte en el país del actual campeón del 

balón del oro, siendo específico en Mar de la plata, dos meses antes de finalizar el 

año 2005. 

 

Después de lo sucedido, Estados Unidos presenta un interés de aquellos amigos 
del Sur. Este plan, legitimado por el jefe del Estado colombiano, Pastrana y 
seguido luego por Uribe, se convirtió en su utensilio estratégico de geopolítica 
sobresaliente como divisor de disuasión militar y de coacción al régimen de 
Venezuela, para obligar una protección a  la expansión del mensaje de la 
integración bolivariana a sus vecinos centroamericanos. 

 

Dado ello, Colombia encabezaba la lucha contrarrevolucionaria que evitaban 
el llamativo recado en la Cuba que reclamaba su independencia por segunda vez y 
se fijaba como la región de Latinoamérica en USA, estuviese promocionado y 
fortalecido                        por la Venezuela bolivariana, que en ese entonces tenía a su favor una 
desacostumbrada bonanza de miles de millones provenientes de sus exportaciones 
petroleras. 
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De este modo, Estados Unidos decide hacer una suposición de  apoyo a 

Colombia que no fue de manera directa para acabar con el narcotráfico que al día 

de hoy, aún sigue existiendo y es considerada un verdadero fracaso debido a que 

los Estados Unidos solo estuvo con la única intención de tener a Colombia como         

aliado estratégico donde con siguió posicionarse en por lo menos, siete bases 

del ejército colombiano ubicadas en puntos de suma importancia geoestratégicas 

para  su interés como el caso de ALBA. 

 

Figura 15. 

Bases militares norteamericanas en Colombia 

Nota. https://manuelsarmiento.com/la-constitucion-politica-y-las-tropas-
extranjeras/, 2010 
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2.5 El pensamiento de Vladimir Putin y la geopolítica rusa 

 

Para comenzar debemos conocer y saber quién es Vladimir Vladímirovich 

Putin y cuál es su pensamiento. Es un abogado y ex agente de la KGB (Comité para 

la seguridad del Estado) o en otras palabras una agencia de inteligencia. Llegó al 

poder de Rusia como sucesor de Boris Yeltsin (ex presidente de Rusia en 1999). 

 
Figura 16. 
 Vladímir Putin, presidente de Rusia 

 
Nota. https://media.theobjective.com/2019/06/vladimir-putin-el-guardia-civil-que-mantiene-en-jaque-a-
occidente.jpg 

 

Desde ahí se iniciaría el gran legado y poderío de Putin, logrando crear un 

régimen y reformarlo bajo una nueva Constitución, que en la actualidad ha logrado 

mantener un gran                                        número de simpatizantes a su favor, llevando el dominio del país 

por más de dos décadas.  

 

Sin embargo, el Presidente de Rusia ha tenido un sin fin de pensamientos y 

sucesos diferentes para cada situación que conlleva a un objetivo mucho más claro 

hoy día, que es el de mantenerse en el Poder Ejecutivo por muchos años; según 

comenta el Diario el Comercio (2020) en el año                                      2008, Mercedes propuso enmiendas 

constitucionales los cuales hubo dos específicamente, el Art.81 donde aumentaría 

el mandato presidencial de 4 a 6 años y el Art.93 que emplearía la legislatura de la 

Duma cámara de diputados de 4 a 5 años. Esto indica que el actual presidente 
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estaría continuando su mandato hasta el año 2036 si las personas de su país así 

lo quisieran. Asimismo, la revista informa que reformó la Constitución para 

extender de cuatro a seis años el mandato de los jefes de Estado (BBC Mundo, 

2018). 

 

En sus declaraciones ha dejado en claro sus pensamientos e ideas; los más 

relevantes durante el inicio de su                                               presidencia hasta el día de hoy según nos comenta 

BBC Mundo (2018): 

 

• Mantuvo una idea y comportamiento muy ambicioso. 

• Deseo de mantenerse en el poder por un periodo largo. 

• Contar con el respaldo de un gran número de simpatizantes. 

• Controlar los medios de comunicación en toda Rusia. 

• Eliminar a sus oponentes (Oligarcas). 

• Crear la imagen de una “Gran Rusia” - “Tu Rusia es mi Rusia.” 

• Controlar la Democracia. 

• Crear Guerras “No lineales.” 

 

Todo esto con un solo objetivo: mantenerse en el poder y proteger su 

ciudadanía de todo aquel que quiera contraatacar y desestabilizar el país que hoy 

en día está más confortable que nunca, gracias a las reglas y/o situaciones 

planteadas y ejecutadas en su país. 

 

Características geopolíticas de Rusia y configuración de su cultura estratégica a 

lo largo de la historia 

 

Marcus (2017) comentó que el sistema de la Guerra Fría que terminó con el 

colapso de la Unión Soviética fue reemplazado por una unidad geopolítica 

completamente nueva, moldeada por la hegemonía estadounidense y el posterior 

declive del Estado ruso. En los últimos años, Moscú ha reafirmado sus ambiciones 

de                                      alto poder y ha creado tensiones en un mundo que cambia rápidamente. El trauma 
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de    la división y el conflicto territorial llevó al nacimiento de una nueva corriente 

de pensamiento geopolítico en Rusia. 

 

Figura 17. 

 Ubicación geográfica de Rusia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota.  http://blog.assistcard.com/2015/07/rusia.html 

 

En este sentido, Ramírez (2010) manifiesta que, con el comienzo de Vladimir 

Putin al exterior del mandato ruso, se inició el resurgimiento sosegado del Estado 

ruso como tahúr cada vez más superficial y con poderes definidos en la arenilla 

internacional.  

 

La Federación Rusa dispone de importantes cuestiones que la mantienen como 

un nervio influyente en el sistema internacional existente, lo que apto al seguro 

departamental con que cuentecilla el mandato, así como el eclipse de fuerzas 

internas de lucha organizadas,                         son factores que ayudan a la solidez y trascendencia 

del Estado ruso existente. La deducción de la actual política accesorio-rusa radica 

en el refugio de sus beneficios  nacionales, sin embargo, evitando la confrontación 

con los países occidentales y, en primer lugar, con Estados Unidos. 
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La nueva política exterior de la Federación Rusa 

 

La nueva política exterior de la Federación Rusa establece: 

• Prioridad al lineal internacional.  

• Multipolaridad del mundo.  

• Deseo y aprieto de evitar los conflictos y el aislamiento.  

• Defensa de la energía y decencia de los ciudadanos rusos donde ellos 

se encuentren, e igualmente influencia de los emprendedores rusos en 

el extranjero. 

 

Nuevo concepto de la política exterior rusa 

 

Con la llegada de Vladimir Putin a la Presidencia de Rusia en el 2000, la 

política exterior no sufre grandes variaciones en su dirección en comparación con 

el periodo comprendido entre 1996 y 1999. Sin embargo, se logra autorizar el 

"reciente concepto" de la política exterior de la Federación Rusa. 

 

Activación de la política exterior a partir del año 2000 

 

A partir del año 2000, la política exterior intenta convertirse en una 

herramienta adecuada para el cumplimiento de la política interna y, en tal sentido, 

tanto el presidente como el canciller despliegan una intensa y variada agenda 

exterior. La anticipación se dirige a afirmar los vínculos bilaterales con aquellos 

países de donde                                                                provengan beneficios de clase económica, científica y combatiente 

para el Estado ruso. 

 

Desde los primeros meses de su primer mandato, el presidente ruso realizó 

visitas oficiales a países como China, India, Ucrania, Belarús, Kazajstán, 

Uzbekistán, Kirguistán, Tayikistán, Polonia, Rumania, Hungría, Irán, Irak, 

Yugoslavia, así como varios Estados ex aliados de la URSS, tales como Corea del 

Norte, Libia, Cuba, Vietnam, Mongolia, algunos de los cuales eran considerados 
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por Washington como Estados problemáticos para el sistema internacional y que 

durante el régimen de Yeltsin habían sido mantenidos alejados de los bienes del 

Kremlin. Sin embargo, se dedica cada vez más espacio a los fondos económicos 

del territorio por encima de los           políticos o ideológicos. 

 

Una vez más se insiste en la cumbre de desplegar una habilidad económica, 

plazo acuñado durante los años de la política de reestructuración de la URSS en el 

lapso de 1980. Los negocios con Corea del Norte, Venezuela, Argelia, Alemania 

o Francia se diferencian únicamente por el rendimiento ahorrador que aporte cada 

uno a los intereses de Rusia y no por la connotación política o ideológica de sus 

respectivos gobiernos. 

 

Rusia necesita de un máximo apoyo para llevar adelante sus reformas 

económicas y                  no lo recibe de los países aliados occidentales, por lo tanto, durante 

los últimos años se va acercando cada vez más con destino a países que hasta 

finales de la década de 1980 eran sus principales aliados políticos y más cercanos 

socios comerciales. Las   asociaciones coyunturales y circunstanciales con estos 

Estados le ofrecen a Moscú la salida de proveer un máximo peso en los hechos 

internacionales como mediador y  como protagonista, lo cual le facilita su deseo de 

volver en si su legislación de gran energía mundial sin demora a partir sus nexos 

con las potencias occidentales. 

 

La relación de la Federación Rusa con Estados Unidos 

 

Estados Unidos y Rusia mantienen compromisos diplomáticos y comerciales. 

La relación fue generalmente cálida bajo el jefe ruso Boris Yeltsin (1991-1999) 

hasta la hostigarían de la OTAN a la República Federal de Yugoslavia en la 

primavera de 1999 y, desde entonces se ha perjudicado significativamente. 
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La política de Rusia hacia los países del cercano Extranjero 

 

MAE (2016) mencionó que Rusia lleva a cuerdas una política exterior dirigida 

en dirección a la educación de un sistema entero y estable de los compromisos 

internacionales a base de las normas mundialmente reconocidas del derecho 

internacional y los conceptos de igualdad, respeto recíproco y la no intervención 

en los asuntos internos de Estados para asegurar una confianza sólida y equitativa 

a cada miembro del ayuntamiento internacional. 

 

Las relaciones con la Unión Europea 

 

Para el próximo vigésimo año será espontáneo borrar del mapa la oficina 

energética de la Unión Europea (UE) en listado con la Federación Rusa. En los 

últimos años se han mantenido cuestiones de fricción en las relaciones de Moscú 

y la UE, tales como: la no aceptación de Rusia al cobro de los países 

postsoviéticos a la UE, las disputas fronterizas de Moscú con los países bálticos; 

la posición en Kaliningrado que afectaba a los ciudadanos rusos al recorrer a la 

Federación Rusa; la permanente creencia de las instituciones de la UE a la falta de 

democracia y violaciones de los tributos humanos en Rusia y la localización de 

franca desventaja y en algunos casos de discriminación, de la ciudad de origen ruso 

en los países bálticos. 

 

La Unión Europea y Rusia afrontan problemas similares y deberían averiguar 

la vía para obtener su decisión de modo conjunta: el agotamiento de los medios 

humanos y naturales; la ofensa de las condiciones ambientales; el certamen 

terrorista a la seguridad en el continente; la inestabilidad social y los conflictos 

étnicos son factores que afectan por plano a ambas partes. La logística de la 

existente gestión ruso en relación con su sociedad con la UE es de proveer la 

cooperación desde fuera de sus fronteras, pero siendo a su vez tratada como 

capitalista, la UE en su totalidad es el máximo socio comercial de Rusia. 
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Resultaría contraproducente y riesgoso bloquear a Rusia, habida cuenta de que 

se mantiene velado la expectativa de surgimiento de un régimen nacionalista 

extremista                      en el distrito eslavo, como el azar de Vladimir Zhirinovsky, quien en 

una nueva investigación mantiene el apoyo de una importante parte de la 

asociación rusa, al cabo de más de diez años de introducirse como protagonista en 

el panorama político- nacional. 

 

Rusia rastreó un liderazgo colectivo en la estructuración internacional vivo 

sobre la base del honor a las normas del directo internacional y a la labor de los 

organismos internacionales, en primer puesto la ONU. Quizás,  Oriente sea el 

segundo oportuno para transportar delante estos cambios en la dinámica y 

correlación de fuerzas del sistema internacional, no obstante, primeramente, habría 

que sentenciar un espacio de calma y acuerdo en Europa. El máximo error de 

Europa cerca de Rusia ha sido el  no haber contemplado un emplazamiento para 

este territorio dentro del orden territorial e internacional, luego de finalizada la 

Guerra Fría. 

 

Geopolítica de Rusia.  Fortalezas 

 

Gran expansión territorial: está ubicada en la Europa Central, cuenta con una 

superficie de 17.098.250 km2, siendo catalogado como el país más grande del 

mundo. 

 

Población: está posicionada entre uno de los países que cuentan con una 
mayor población del mundo: 146, 171, 000 millones de  habitantes durante el 2020; 
actualmente se ubica en el puesto número 9 en el ranking de los 20 países con mayor 
población en el mundo, siendo el país más poblado actualmente, China. 

 
Enormes recursos naturales: Rusia es el octavo país en el año 2020 con mayor 

posesión de reservas de petróleo, cuenta con un alrededor de 80 millones de barriles 
de crudo lo cual aporta a su PBI y genera ingresos fiscales; siendo el principal país 
petrolero, Venezuela. 
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PBI anual: el PBI de Rusia ha estado creciendo constantemente en los últimos 

años hasta el 2019; en el 2020 se registra una variación de -3% a comparación del 

año anterior, esto se debe a la crisis sanitaria que está en la actualidad, aun así, 

Rusia ha mostrado en el 2021 en su segundo trimestre, un crecimiento del 3.5% en 

comparación  del primer trimestre que fue un crecimiento del 1%. 

 

Debilidades 

 

Tasas de natalidad: la tasa de natalidad en Rusia es muy baja y esta se mide por 

cada  mil habitantes por el número de recién nacidos anualmente, en los últimos 

años ha estado disminuyendo la tasa de natalidad constantemente. En el año 2019 

ha tenido una variación -0,9% a comparación del año anterior y reduciendo cada 

vez su población anualmente. 

 

Baja densidad de población: La densidad nos ayuda a conocer cuánta es la 

población                             en una zona territorial. En el caso de Rusia, la densidad poblacional es 

muy baja teniendo en los últimos años 9 personas por cada kilómetro2, 

considerando que Rusia  es el país más grande del mundo. 

 

Diversidad étnica y religiosa: actualmente en Rusia hay una diversidad étnica, 

cuenta  con más de 190 grupos étnicos; la mayoría se ubican en zonas rurales y los 

únicos que se ubican en zonas urbanas son las coreana, la tártara son ciertos 

pueblos de Asia y Europa, la uzbeka provienen de Turquía y la kirguiz que proviene 

de una rama turca. Además, con tantas diversidades étnicas, trae consigo distintas 

religiones: en Rusia es la ortodoxa y un 7,93% de su población es inmigrante lo cual 

trae diversos                                       choques culturales. 

 

Factores de interés para la formulación de la estrategia Geopolítica Rusa  

 

Cuando hablamos de factores de interés para la geopolítica rusa claramente 

tiene                    factores relevantes e interesantes, uno de ellos es la alianza externa que 

comenta  Balaguera (2015): 
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En la memoria colectiva de algunos gobernantes o pueblos, permanece la 

percepción de un “enemigo violente”. Esta percepción fue uno de los 

factores principales que los llevó a formar alianza fuera de la influencia de su 

ex regente,   por tal se ratifica su soberanía e independencia y a obtener 

seguridad frente a                                          cualquier reclamo de Rusia. (p.51) 

 

Esto indica claramente, la percepción que tuvieron para desarrollar como una 

estrategia al establecer una alianza externa a la influencia del antiguo gobernador 

ya                  que fue la persona designada para regir el Estado puesto que el monarca está 

ausente; quiso ratificar de cierta manera su soberanía y así poder obtener algunas 

garantías frente a cualquier reclamo o intención que tenía Rusia. 

 

Geopolítica actual de Rusia 

 

En el año 2014, el acceso energético en Ucrania provocó la desestabilización 
energética en el país debido a las tensiones entre Rusia y la Unión Europea por la 
compañía de gas. Esto                             inició un debate donde se resaltan los factores relacionados 
al poderío geopolítico que  estaba adquiriendo Rusia durante la etapa 2014 - 2016.  
La lista energética representó la variable primordial para arrojar luz saliente, 
fenómeno preciso es  en Ucrania por donde pasa el gas ruso. Por lo anterior, es 
importante investigar las dinámicas que se derivaron del saliente hecho, para así 
mismo decretar la lista entre los capitales geopolíticos rusos                          y el giro energético 
ucraniano. 

 
En consecuencia, la retentiva averiguación es investigar los fondos de Rusia 

sobre la zona energético ucraniano mediante el crecimiento de su exclusiva del gas 
durante la época 2014 - 2016. Para ello se dan dos fases importantes: en la primera 
se realiza la caracterización y delimitación de la geopolítica rusa a separar de la 
localización ucraniana como eje geográfico; en la segunda, se identifican los 
fondos energéticos rusos en el contexto del ataque ucraniano, y últimamente en la 
tercera etapa se explican los fondos geopolíticos rusos que posicionaron a Ucrania 
como eje clave para el crecimiento de la exclusiva energética. 
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Para ello se tomaron fuentes como documentos y laminador dorado legalizado 

de la gestión rusa, la OTAN, la economista, entre otros se identifican los caudales 

energéticos rusos en el contexto del acceso ucraniano, y últimamente en la tercera 

etapa se explican los caudales geopolíticos rusos que posicionaron a Ucrania como 

eje decisivo para la ampliación de la exclusiva energética. 

 

Por su parte, Valle (2021) considera que “El aspecto étnico–cultural evidencia 

una importante relación histórica entre Ucrania y Rusia, facilitando la 

comprensión de la actual crisis                                        ucraniana y -a su vez- mostrando los orígenes que 

la población rusa y la ucraniana tienen en común”. Para ello se usa una metodología 

de cualquier analítico y se analiza  la cumbre de Ucrania. Para ello se tomaron 

fuentes como documentos y laminadores                                      dorados de la gestión rusa, la OTAN, el 

economista, entre otros. 
 
Finalmente, según Informe Observatorio CEEAG (2022) 

 

La guerra entre Rusia y Ucrania ha roto diversas verdades que se han ido 

instalando en el tiempo, fundamentalmente a partir de la caída del Muro de 

Berlín y la disolución de la Unión Soviética, como por ejemplo, que la 

guerra convencional no estaba dentro de la lógica de un paradigma de 

cooperación internacional, como también, asignándose a las guerras una 

componente económica que terminaba por justificar la escalada de la crisis 

y el conflicto militar, sin embargo, esta guerra, demuestra en sus causas 

factores geopolíticos alejados de una causa económica.  

 

Siguiendo con la interesante cita: 

 

Consecuente con ello, es posible identificar entre las causas reales de la 

guerra, la visión geopolítica de occidente y de la Federación Rusa, las que 

se han enfrentado alrededor de un mismo punto de contacto: “el pivote 

geográfico de la historia”, descrito por Mackinder, en su conferencia de 

1904, como aquella área que coincide con el Asia central, espacio 
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geográfico protegido, también llamado tierra corazón, que permitió el 

desarrollo del imperio ruso, que lo aprovechó la Unión Soviética desde una 

política de poder y que en la actualidad la Federación Rusa, ha reaccionado 

a una percepción de riesgo por el acercamiento de OTAN hacia el Este, 

fundamentado por la posibilidad de romper la teoría de Mackinder. Este 

informe se encarga de monitorear y analizar los conflictos internacionales 

desde la perspectiva de las Ciencias Militares. Este es un documento 

académico para los estudiantes del CREM quien controlase la tierra corazón 

o, la isla mundial o, el pivote geográfico de la historia, adquiría una posición 

privilegiada, desde la teoría del poder terrestre, para dominar el mundo. (...) 

la teoría de Mackinder y toda su descripción respecto a las potencialidades 

del área geográfica que hoy ocupa la Federación Rusa, han fundamentado 

la idea que es esa área privilegiada la que permite dominar, 

geopolíticamente, el mundo. 

 

Lo indicado anteriormente en el informe, perfila y dibuja la situación por la 

cual, Occidente incide en el desarrollo de la guerra, apoyando a Ucrania, en 

demasía.  

 

Figura 18.  

Estrategias de Vladimir Patín frente a la guerra con Ucrania  

 
Nota. :https://static.dw.com/image/48670755_303.jpg 
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2.5 La doctrina de H. S. Truman y la geopolítica norteamericana 

 

Es imposible negar la influencia que posee los Estados Unidos en muchos 

países tanto económicas como sociales puesto que es un referente al modelo 

económico capitalista con un gobierno democrático exitoso a los ojos de muchos; 

teniendo en cuenta que, esta percepción ha ido disminuyendo en estos últimos años 

debido al posicionamiento estratégico de China y Rusia en la economía global.   
 
Figura 19.  
La doctrina de H. S. Truman y la geopolítica  norteamericana 

Nota. https://enciclopediadehistoria.com/wp-content/uploads/2018/11/Harry-Truman.jpg 
 

En tanto, EE. UU logró desarrollarse como  una gran potencia mundial, fue 

debido a que al término de la Segunda Guerra Mundial, el país decide que ya era  

hora de ser el protagonista; lo que significaba tomar el control financiero para la 

expansión del mercado de sus productos manufacturados e industriales. Por tanto, 

con el fin de lograr su propósito debía tener gran influencia en el mundo es así que 

surge la doctrina de Truman en 1947  donde se implementa el plan Marshall. Por 

ello, Jannello (2019) menciona en  

 

La Doctrina Truman, se vieron grandes         tensiones en la Unión Soviética 

escalando hasta el Bloque de Berlín, así mismo en América Latina se vivía 

una incertidumbre es aquí donde Estados Unidos hundía sus  raíces en las 

fuerzas nacionalistas y anti norteamericanas las cuales eran vistas como un 

obstáculo para realizar sus inversiones dentro de la región. (párr. 11). 
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En conclusión, nos indica que la doctrina atrajo tensiones en la Unión 

Soviética hasta  llegar al bloque de Berlín también en América Latina ya que, EE. 

UU. alineaba sus raíces  para suprimir a las fuerzas anti norteamericanas. 

 

En tal sentido, EE. UU obtuvo un nuevo  rol en la geopolítica mundial siendo 

el creador de una política de intervención y no aislamiento hacia países 

vulnerables convirtiéndose en un referente para la seguridad global del XX y gran 

parte del siglo XXI puesto que en este último siglo, China resurgió convirtiéndose 

en una gran influencia económica y Rusia llegando a ser hoy en día una gran 

potencia militar. Es así como de acuerdo De la Fuente(s.f.): “Una de las principales 

prioridades de la administración Biden en América Latina será fortalecer los lazos 

económicos con la región, lo que también podría ayudar a contrarrestar la 

influencia de China” (LLYC, párr. 10). 

 

De ahí, que el continuo estudio de las medidas tomadas por los Estados Unidos 

al culminar la Segunda Guerra Mundial, como la influencia que significa el país 

en la actualidad es de gran importancia debido a que la globalización nos obliga a 

salir a buscar socios comerciales y estratégicos para que la economía de los países 

no se  paralice. 

 

Figura 20.  
Doctrina Truman 

Nota. https://es.slideshare.net/isabel1223/diapositiva-sociales2 
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Ahora bien, la administración Truman usó la retórica confrontaciones de la 

Guerra Fría en estos momentos de forma táctica de tal manera que no 

necesariamente concluya con las dinámicas de tensión y enfrentamiento de los 

siguientes años entre las dos superpotencias. 

 

El presidente Truman con su discurso afirmó que “la política de Estados 

Unidos debe ser apoyar a los pueblos libres que están resistiendo intentos de 

agresión de minorías                               armadas o presión exterior". Tenía como objetivo realizar un 

programa que beneficie a   Grecia y Turquía estimando unos 400 millones de 

dólares con la finalidad de enviar los efectivos militares y la participación 

económica de dichos países. 

 

Tras décadas, el poder económico y presencia mundial, aumenta sus factores 

geopolíticos llevando a Estados Unidos a coaccionar con los países 

latinoamericanos para  que puedan coordinar los intereses de su política global. En 

la actualidad, la relación existente entre Estados Unidos y América Latina es una 

muestra de ello, pero también debemos observar que cuentan con una mayor 

oportunidad para plantarlas a fin de enfrentar desafíos comunes de cara al futuro. 

 

Entendemos que la geopolítica de Estados Unidos comenzó con la guerra del 

Golfo en contra de Sadam Hussein para mantener los intereses petroleros 

norteamericanas, si bien es cierto sin la intervención de los EE. UU., estas 

empresas no hubieran obtenido un mayor sustento económico, ya que el mercado 

petrolero fue  el más competente como también conocidas las “siete hermanas”. Por 

tanto, tenemos como resultado que, en el siglo XX, su dominio se estima en las 

áreas más próximas, un gran impacto en relación con México, Caribe y 

Centroamérica, que persiste como una zona de influencia inmediata. 

 

Por otra parte, se puede entender que, en la guerra del Golfo, Estados Unidos 

comenzó a mantener los intereses en las petroleras norteamericanas dado que en 

intervención estas obtuvieron un sustento económico conllevando que las grandes 



69 
 

empresas obtuvieron la creación de un cartel de consumidores logrando grandes 

competencias e importancias en el mercado petrolero. 

 

De la misma manera, la doctrina de Truman fue un movimiento 

estadounidense el cual busca dar apoyo económico-social específicamente con la 

intención de brindar un soporte que intervenga en aquellos gobiernos que resisten 

frente al comunismo. 

 

Se menciona que Truman sustituyó a Roosevelt confiando poder resolver las 

diferencias con los soviéticos de manera amistosa, lo cual, al transcurrir el plazo 

de 2 años, se formula una política norteamericana de oposición al poderío 

soviético. De tal manera que, Truman fue primero un senador demócrata por 

Missouri y luego pasó a ser vicepresidente, por tanto, él señala no estar 

suficientemente a la altura para gobernar ya que contaba con poca experiencia en 

los asuntos internacionales sin embargo,  respondió a los nuevos retos demostrando 

a estar dispuesto a tomar  decisiones difíciles a pesar de todo. 

 

Se entiende que fue un periodo donde surgieron varios programas de apoyo 

económico incluyendo en 1947, la creación del primer programa de ayuda externa 

de  Estados Unidos en la postguerra, el Programa de asistencia Grecia y Turquía 

anunciado por Truman. 

 

Kjellen aseveró que la geopolítica desarrolló su concepto básico, dando ideas 
de que el Estado tiene que crecer, extenderse o morir en las fronteras vivientes; 
esta   disciplina fue influyente en muchos países contando con Estados Unidos, 
siendo así que el consejero presidencial recomendó tomar el control del Caribe y 
construir un canal que uniera los Océanos Pacífico y Atlántico. 

 
Por su parte, Centroamérica tiene un auténtico correlato material o si, por el 

contrario, las limitaciones al respecto le dan mayor fortaleza a la idea de 
Mesoamérica como nueva  zona geopolítica configurada a partir de las políticas 
estadounidenses en el milenio presente. 
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La geopolítica presidida por Donald Trump expresan antiguos principios y 
conceptos,   el modo en que se asume y aplica bajo diferentes condiciones históricas 
una añeja mitología, para legitimar y asegurar la reproducción de aquel sistema, le 
confiere una  expresión distinta al plan de dominación norteamericano. 

 
En Estados Unidos hay diferentes estudios de la geopolítica a lo largo de los 

años, así como el análisis marxista del imperialismo, las teorías del sistema mundo 
y las teorías  de la dependencia, la geografía radical, el post- estructuralismo francés 
y la llamada geopolítica crítica produjeron importantes contribuciones al 
pensamiento geopolítico que, necesariamente, también es tomado por la 
geografía política y económica. 

 
Figura 21.  

Conferencia de Potsdam: Buscando el orden de la postguerra 

Nota. https://www.dw.com/es/la-conferencia-de-potsdam-buscando-el-orden-de-la-posguerra/a-
18590555 

 

De acuerdo con Castañeda (2016) la Doctrina de Truman fue una persecución 

política y de los derechos humanos, empeorando las condiciones de vida de los 

pobladores, quienes eran considerados como opositores del gobierno en su época, 

los cuales terminaron perseguidos y asesinados. Y con las fichas recolectadas, este 

fue una afirmación muy repetitiva siendo corroborada la afirmación por varias de 

las fuentes recogidas además que, en muchas entrevistas de políticos, 

historiadores, señalaron lo mismo. 

 

 



71 
 

Según Jiménez y Estrada (2020) mencionan que la geopolítica global de 

Estados Unidos tiene como logro la lucha por el control y dominio del espacio 

geográfico mundial, dado que es la extensión que, hasta el presente, cumple la 

misión geopolítica global.  

 

Se pudo demostrar esta afirmación ya que, que los Estados Unidos ha logrado 

ser una potencia a largo de décadas gracias al dominio del espacio geográfico.    Se 

verificó que la Doctrina de Truman tuvo gran influencia en la geopolítica de los 

Estados Unidos, determinando que esta Doctrina fue el inicio para que los EE. UU. 

se convirtiera en una gran potencia al finalizar la Segunda  Guerra Mundial.  

 

Respecto a los ideales de la teoría de Truman y las estrategias geopolíticas de 

los Estados Unidos, se comprueba que los ideales propuestos en la Doctrina fueron 

desarrollados estratégicamente en la geopolítica de esta nación. 

 

Sin duda, existe una relación entre las políticas económicas propuestas en la 

Doctrina de Truman con la influencia geopolítica de los Estados Unidos que sigue 

conservando en la actualidad. 

 
Figura 23.  
La guerra fría (1945-1989) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota. https://recursosccss.wordpress.com/historia/contemporanea/guerra-fria-1945-1989/ 
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CAPÍTULO 3 
Reflexiones finales 

 
 
 
 
 

Luego de culminada la investigación expuesta, podemos realizar unas 

reflexiones finales, según cada uno de los tópicos estudiados¸ en tal sentido, 

destacamos los aspectos inferidos, llevando a la actualidad la geopolítica 

internacional, visionando a América Latina. 

 

En cuanto a la extracción del litio, es de suma importancia proferir, la 

importancia que mismo tiene para el desarrollo tecnológico mundial. De acuerdo 

a la revista Forbes de marzo de 2020, indica que, dadas las características de las 

baterías de iones de litio, que serán base la base para lograr el control tecnológico 

futuro, se ha desatado una competencia entre China, EE.UU., la Unión Europea y 

algunos otros países para ver quién asegura más yacimientos de litio para 

producción posterior y construye unas cadenas de suministro más amplia. Pero 

también influyen los desarrollos tecnológicos encabezados por el sector privado. 

De tal forma, que desarrolla una interesante investigación, llegando a conclusiones 

interesantes; siendo la principal, que países como China, EE.UU., Alemania, entre 

otros, andan tras su posesión. Pero, más importante aún es que, países 

latinoamericanos han de ser sus proveedores; principalmente, Perú y Bolivia. 

 

De tal forma, en Perú, está en pleno desarrollo, el proyecto Falchani, American 

Lithium, realizó los respectivos análisis hidrológicos/hidrogeológicos dirigidos a 

la perforación de relleno/extensión, los respectivos estudios ambientales, trabajo 

en conjunto a las comunidades y la respectiva permisología, para iniciar con el 

proyecto. 
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Siguiendo el orden de ideas, la figura de China en el contexto internacional se 

ha ido consolidando. Actualmente China está intentando crear una teoría propia de 

las relaciones internacionales, apuntando a un doble objetivo: optimar las 

condiciones de vida de su nación y de la humanidad. 

 

Desde que, a finales de la década del setenta, el por entonces presidente chino 

Deng Xiaoping emprendió el proceso de apertura comercial de su país al mundo, 

América Latina se convirtió en un territorio cada vez más codiciado por el gigante 

asiático. Así que, la última década de este siglo, donde el vínculo entre China y las 

naciones latinoamericanas y caribeñas tuvo un fuerte aceleramiento. China es 

actualmente el principal socio comercial de Brasil y Chile, el segundo de Argentina 

y Colombia, el tercero de México y el principal receptor de exportaciones de 

Uruguay y Ecuador; tanto que, para 2014 el intercambio económico China-

Latinoamérica superó los 240.000 millones de dólares, muy por encima de los 

modestos 12.600 millones que se contabilizaban en el año 2000. 

 

 Hoy, el valor total del comercio entre China y América Latina y el Caribe ha 

registrado un nuevo máximo en 2021, con más de 450.000 millones de dólares, 

según la Administración de Aduanas de China; según el SELA (2022). Es así como 

Hu Jintao, presidente de la República Popular China hasta el 2013, fue un actor 

fundamental para el fortalecimiento del vínculo con la región latinoamericana.  

En los últimos años, América Latina y el Caribe ha mantenido la presión de 

los Estados a fin de mantener la continuidad del control desde lo económico-

financiero, hasta en lo político, tras el intento de muchos países de no ceder ante 

las imposiciones; tratando de seguir la vía de las negociaciones diplomáticas y 

obtener como resultado un ganar/ganar. Ello, permitirá a USA recuperar la 

confianza e influencia en la región. 

En los últimos tiempos, la geopolítica mundial ha incidido en el cambio 

geopolítico en América Latina, presentando un incremento de la presión en la 

política exterior norteamericana, notando el aumento de la incidencia de China y 
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Rusia y el peligro que representa para su interés nacional los gobiernos de Bolivia, 

Venezuela, Nicaragua y Cuba; ello, aunado a gobiernos como el de México, 

Colombia y ahora Brasil que no apoyarán agresiones contra estos. Siendo que 

Colombia, durante mucho tiempo, les fue fuente para la desestabilización en 

Venezuela.  

De tal manera, las últimas administraciones de la Casa Blanca han sido de 

confrontación y agresión hacia los países que se desvían de sus intereses. Por tanto, 

la geopolítica de los Estados Unidos hacia América Latina ha estado dirigida a 

evitar o a sacar de la escena política gobiernos que no comulguen con sus intereses, 

utilizando procedimientos no acordes al Derecho Internacional.  

La actuación de Rusia, como actor en movimiento, en el concierto de la 

geopolítica internacional, conlleva a que nuevamente se coloque en el tapete el 

concepto de multipolaridad, en las relaciones internacionales y dejar a un lado el 

mundo unipolar. De tal forma, las relaciones de Rusia y América Latina se han 

profundizado; esto, producto del crecimiento económico de Rusia, obligándose a 

abarcar nuevos mercados. Es así, que a mediados de los 90, el intercambio 

comercial aumentó considerablemente. Actualmente, Rusia se encuentra entre los 

socios alternativos más importantes de América Latina, siendo uno de los rubros 

más importantes, el armamentista.  
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